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3. Undécima letra de nuestro alfabeto, y 
la principal de nuestras consonantes paladia
les. Eealmente la J no es otra cosa que una, I 
prolongada; y por eso tai vez en Francia y 
otras naciones la consideraban antiguameiita 
como una I consonante, y la daban el empleo 
de tal. Sm embargo, en el siglo anterior, ios 
lexicógrafos , separaron complétamentd las 
dos leerás.-—Muy poco mas tenemos que decir 
respecto de esta letra. En las inscripciones 
antiguas y leyendas de ias medallas latinas, 
la 1 reemplazaba, ó maa propiamente dicho, 
se escribían con I casi todas ias palabras tn 
que nosotros empleamos y pronunciamos 
la J. La J entra en la composición de algu
nas abreviaciones, v. g., J. M. J. (Jesús 
María y José); J. O. (Jesucristo); J .B. (Juan 
Bautista, etc. J&n términos de imprenta, la J 
se llamó por mucho tiempo 1 de Holanda, en 
razón á que íueron los holandeses los prime
ros que introdujeron este carácter en la im
presión. Como letra numeral, la J valia 
ciento; pero es de advertir que solo ciertos 
autores la daban este vaioi: los demás ni 
aun la consideraban como signo de nume
ración, 

Jabalambre. Montañas de la provincia 
de Teruel, en la cordillera (Jeltibénca, que 
desde el pueblo de Arcos se estienden hasta 
la capital y valle hermoso del Guadaiaviar. 

Jabalcuz (AGUAS MINERALES DE). Los ma
nantiales de este nombre se hallan en la 
provincia y partido judicial de Jaén, á una 
media legua de esta ciudad, al pié del cerro 
üabalcuz, cuyo núcleo es calizo, hallándose 
en ói grandes masas de mármol negro con 
vetas Olancas, y de estructura apizarrada, 
E l agua, ai nacer, ea trasparente y cristali
na, inodora, insípida, y desprende algunas 

búrbujas. Su temperatura en el caño es 
de 24° 50 Eeaumur. Según el análisis, 25 l i 
bras de este agua contienen, de cloruro cal
cico, 3 granos; id. sódico, 8; sulfato magné
sico, 82; id. calcico, 81; id. nlumínico, 7; 
carbonato magnésico? 9; id. ácido silícico, 12. 
Corresponden estas aguas á las salinas tem
pladas, y convienen en bebida á ios flemáti
cos de übra floja y relajada, siempre que 
esté pervertido en ellos el órden dé las secre
ciones. En baño son útiles para combatir las 
erupciones de la piel secas, acompañadas da 
prurito y calor local; en el reumatismo re
ciente desariolíado en sujetos nerviosos, y 
en los paralíticos. La temporada oficial de
signada es del 20 de jumo al 30 de se-
tiembya. 

Jabalí. El jabalí común {sus sorofa de 
Lineo) tiene por lo común el tamaño de nues
tros mayores cerdos domésticos, cuyo tipo 
es inunda Diemente. Todo su cuerpo está cu
bierto de pelos ó sedas de un pardo negruzco, 
rígido, y duras, mas largas sabré el dorso y 
alrededor de las orejas, y que forman una 
especie de crin erizada cuando el animal se 
irrita. Orejas cortas, ojos pequeños, miem-, 
bros robustos, cuerpo grueso y rehecho. Sus 
caninos ó defensas son prismáticas y encor
vadas hacia afaera y hácia arriba; Olfato 
desarrollado y oído fino, pero vista débii. La 
hembra ó jabalina es algo mas pequeña que 
el macho. Los jabalíes pequeños se líamaia 
jabatos, y tienen listas blancas y pardas es. 
su primera edad. El jabalí habita las selvas 
mas estensas y solitarias de Europa y Asia, 
no habiéndosele hallado en Amórioa, aun
que parece tener allí su representante en el 
taquicati y tay tetu, G-usta mucho á los j aba
líes el revolcarse en el íaago^ sin duda pas^ 
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desembarazarse de los acáridos que se ad
hieren á su piel; pero BO se qaedan por mm-
chc tiempo cubiertos de lodo, sino que tie
nen cuidado de lavarse en cualquier laguna 
ó riaeliuelo antes de volver á entrar en las 
selvas en que tienen sus guaridas. La jaba
lina entra en celo en enero y febrero, y en
tonces se separa de ks demás y se retira con 
un macho, á quien sigue de grado 6 por fuer
za á lo mas espeso de los feosques: la preñez 
dura cuatro meses, y pare de cuatro á diez 
lechonciilos. Les da de mamar tres ó cuatro 
meses. El crecimiento de estos animales dura 
cinco ó seis años, aunque desde el segundo 
ya son capaces de reproducir su especie. La 
duración de su vida parece ser de 20 á '¿h 
aSos. Su alimento ordinario consiste en raí™ 
ees, semillas,-frutos, reptiles, huevos y ani
males pequeños. Hozan la tierra con su ho
cico en busca de gusanos y larvas de. abe
jorros. 

Jabalina. A m a antigua á manera de 
pica ó venablo: en latin jaculum. Se lanzaba 
con la mano y desde una distancia larga, y 
usábase lo mismo para la guerra que para 
los ejercicios de la caza mayor. Ha sido 
reemplazada con la Janza, 

Jabardo. Enjambre pequeño que suele 
salir de las colmenas después de las princi
pales, 

Jafee§a. Eed grande ó conjunto de redes 
que se usan para pescar. En Alicante la lla
man bol, y en Valencia boliche ó arte real. 

Se da también este nombre á una embar
cación mas? pequeña que el jabeque, que es 
un buque peculiar del Mediterráneo que na
vega á vela y remo, y tiene tres palos dis»» 
puestos de un modo particular. Jabequin se 
llama un jabeque con aparejo de fragata. 

Jabón. Los bellos trabajos de Chevreul 
sobre los cuerpos grasos, han demostrado 
que estos eran unas verdaderas sales forma
das por la combinación de los ácidos grasos 
esteárico, margárieoj oléico, con una basé, la 
glicerina. Cuando se calientan estos cuerpos 
con un álcali cáustico en disolución en el 
agua, se descomponen y se obtienen unas sa
les alcalinas que constituyen los jabones. Los 
«arbonatos alcalinos producen el mismo efec-
to, pero con mas lentitud. La reacción es casi 
instantánea, cuando en vez de usar una diso
lución acuosa de álcali, se disuelve en alco
hol. ¡Muchas otras bases, tales como la cal, los 
Óxidos de plomo, de cobre, etc., son igual
mente susceptibles de combinarse con los 
cuerpos grasos y de formar verdaderos jaba
líes que son casi tocios insoluoles. Solo nos 
ocuparemos de Jos que se forman con potasa 
y sosa. 

Hay dos clases de jabones; duros con base 
«Je soia,,y blandos con base de potasa. 

— JAB 
JABÓNÉS DÜROS. Todos són cóa base de so-

sa. La materia grasa que sirve para pre
pararlos, es en el Norte de Europa el sebo, el 
aceite ;de palma y el de coco; en los países . 
meridionales, los aceites de oliva y de ajon
jolí. Aníiguaínente, cuando no hábia en el 
comercio mas que sosas de Alicante, obteni
das por el lavado de las cenizas de los vege
tales marinos, y antes que se supiera fabricar 
la sosa artificial, se saponificaban en muchas 
localidades las materias grasas con potasa ó 
con legías de vegetales terrestres, después se 
descomponía por la sal marina el jabón blan
do de potasa así obtenido; se forma un jabón 
de base de sosa que se reúne en grumos en la 
superficie del baño, y cloruro de potasio que . 
queda disuelto. Este procedimiento se usa 
todavía en algunas partes de Alemania, al 
paso que en Francia y en Alemania, el precio 
de las sosas artificiales, muy inferior, al de 
las potasas, lo ha hecho abandonar por com
pleto. 

La preparación de las legías cáusticas se 
hace en tinas do doble fondo de madera ó de 
hierro colado. Después de haber apagado la 
cal y de haberla reducido al estado de masa 
pastosa, se mezcla' con la potasa 6 la sosa 
pulverizada y frecuentemente con las cenizas 
de los vegetales, á fin de obtener un com
puesto mas poroso, se introduce después todo 
en el doble fondo de la tina previamente cu
bierto de una tongada de pa ja. Se echa agua 
hasta que la cal quede cubierta en unos 10 
centímetros; se deja reposar durante algunas 
horas; se deja después que el líquido corra 
lentamente por una llave colocada debajo 
del doble fondo inferior, á una tina de ma
dera, de donde se saca por 'medio de una 
bomba para hacerla pasar otra vez por la 
cal, hasta que ei álcali quede casi completa
mente decarbonatado. Para una parte do 
potasa 6 de sosa def comercio, se necesita 
media de cal viva. La «al que ha servido se 
lava con una nueva agua y da una legía mas 
floja que se emplea en vez de agaa pura para 
la operación siguiente. 

La saponificación se ejecuta ea calderas 
que tienen la forma da un tronco de cono 
vertido terminado por un fondo hemisférico. 
La profundidad viene á ser de una vez y me
dia el diámetro de la boca. La parte hemisfé* 
rica inferior que es la única que está ea con
tacto con el ídego ,̂ es de hierro colado ó de 
palastro fuerte, la parte cónica superior 
puede ser palastro, ó de duelas reforzadas 
con arcos y empotradas en la misma fábrica. 

El aceite de oliva que se usa para la fabri-, 
cacion del jabón suele aer el de peor calidad. 

En la caldera ̂  llena hasta la cuarta parte 
de legía floja, se echa poco á poco el aceite y 
se hace hervirla mezcla. Se produce primero 



una emulsión procedente áe «n jabón con 
esceso de aceite suspenáido ©n la legía floja; 
se va añadiendo legía floja y aceite, procu
rando moderar el fuego y mantener la masa 
casi embastada, bien homogénea, sin que se 
pueda apercibir legía en el fondo ni aceite en 
la superficie. Cuando todo el aceite ha sido 
introducido, se añade poco á poco legía fuer
te, áfin de convertir el jabón con esceso de 
aceite, en jabón perfecto que menos soluble; 
sobre todo cuando la legía contiene sal mari
na, lo cual sucede siempre que se usan sosas 
brutas del comercio^ se separa de la legía y 
sobrenada en. la superficie. Si no hubiera sal 
marina en la sosa conviene añadirla después 
del empastado. 

El líquido que ocupa el íóndo de la calde
ra contiene el sulfato de sosai, el carbonato 
de sosa y la sal marina que habia en la sosa 
empleada, así como el esceso de sosa añadido. 
Se deja amortiguar él fuego y se retira el l í 
quido por un tubo que hay en el fondo de la 
caldera: se1 añade entonces nueva legía cáus
tica, y concentrada en esceso, se vnelve á 
encender el fuego y se concentra por la ebu
llición hasta que la legía tenga una densidad 
de 1,15 á 1,20, En tal estado, el jabón es ne
gro y no contiene ya mas que tin 16 por 100 
de agua, debiendo su color á un jabón de 
alúmina y de hierro producido durante el 
empastado, que se disuelve en la masa y se 
tiñe por la acción que ejercen el sulfuro de 
sodio'encerrado @n las legías y el hidrógeno 
sulfurado desprendido durante el empastado. 

Después se trata de diferents modo el j a 
bón obtenido, según que se quiera fabricar 
jabón blanco 6 jaspeado. 

En el primer cáso, se deslié el jabón á una 
temperatura moderada, en legías flojas y se 
deja aposar lentamente cubriendo la caldera. 
El jabón de alúmina y de hierro se separa 
por enfriamiento y alcanza el fondo de la 
caldera; se quita entonces el jabón blanco 
que sobrenada, se vacia y después de cuajado, 
se divide en trozos de dimensión conveniente, 
cortándolo con un hilo metálico. 

En el segundo caso se añade menor canti
dad de agua, suficiente para que el jabón de 
alúmina y de hierro pueda separarse tn vetas 
azules, pero no completamente, y se vacia 
en los moldes tan pronto como el agua aña
dida se ha incorporado por entero. En todos 
los casos, el sulfuro metálico se trasiorma en 
óxido en la superficie de ios panes de jabón 
por la acción del aire, y mas tarde el jaspea
do desaparece y solo se advierte en los cortes 
recientes. • Se puede reproducir fácilmente, 
sumergiendo el pan de jabón en una ligera 
disolución de un sulfuro alcalino. 

El jabón jaspeado encierra un 30 por 100 
de agua; es mas duro que el blanco, pero 
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menos puro; sin embargo, oomo no puede 
tomar mayor proporción de agua, es general
mente preferido en el comercio al blanco, 
que contiene habitualmente 40 á 50 por 100, 
y que siendo susceptible de absorber todavía 
mayor cantidad se presta fáeümeat© id 
fraude. 

Los jabones de sebo, aceites de palma, al
mendras dulces, nuez de coco., etc., se obtie~ 
nen de un modo análogo. 

Para fabricar jabón amarillo, se procede 
primero del modo indicado y después de ter
minada la saponificación, es decir, cuando la 
legía añadida no es absorbida ya y conserva, 
á pesar da una ebullición prolongada, toda 
su causticidad, se añade resina toscamente 
pulverizada en mayor ó menor cantidad, se
gún la proporción que se quisre introducir 
en el jabón, y se, agita hasta incorporación 
completa; la pasta se tiñe de amarillo y pier
de su trabazón; se sostiene durante algún 
tiempo la ebullición con un esceso de legía; 
cuando la pasta adquiere por el enfriamiento 
una consistencia sólida, y cuando, desleída 
con un poco de agua, no deja en las manos 
ninguna mancha resinosa, el jabón queda 
terminado. Se procede entonces á la evacua
ción de, la legía, después á la depuración de 
la pasta, lo cual se suele hacer trasegando la 
masa á otra caldera donde hay algunos cubos 
de legía á 8o, calentando, dejando reposar y 
luego evacuando; se repite sucesivamente la 
misma seria de operaciones con legías á 4 y 
á 2o; se deja, en fia, reposar por última vez 
y se vacia en los moldes. Ei jabón de resina, 
cuando está bien fabricado, debe ser de un 
hermoso color amarillo de cora, sobre todo 
si se ha añadido al sebo un poco de aceite de 
palma; es traslucido en los bordes y se d i 
suelvo muy fácilmente en el agua. Esta solu
ción da una espuma muy ahundante por la 
agitación, hasta coa las aguas de pozo. 

Sea cual fuere la materia sometida á la sa» 
pomficacion, no se dosifica nunca de antema
no ei álcali sino que este se va añadiendo se
gún las necesidades de la fabricación. 

JABONES BLAKDOS. LOS jabones blandos 
llamados negros ó verdes, son naturalmente 
pardos amarillentos; añadiendo cierta canti
dad da añil, toman el color verde; son siem
pre de base de potasa y se hacen generalmen
te con aceites menos caros, tales como los de 
granos. El empastado y la cocción se hacen 
como para los jabones con base de sosa, em
pleando legías sucesivamente mas fuertes-
cuando la saponificación está concluida, y el 
jabón se presenta trasparente, se reduce por 
evaporación á la consistencia necesaria y se 
vacia en toneles.̂  El jabón negro viene á te
ner la consistencia de la miel; es mucho mas 
alcalino que los jabones duros, lo cual es una 
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«osseenencm de su, misma naturaleza y del 
modo con que se le prepara; en una palabra, 
es un jabón perfeetó disuelto en un eseeso de 
legía alcalina, y eo, resúmen es mas soluble, 
mas alcalino y mas barato eme loa jabones 
duros, trínieúdo á contener un 50 por 100 
de agua. 

JABONES DE TOCADOR. Se prepara también 
con sebo, manteca de cerdo, aceite de palma 
ó de avellana, y potasa ó sosa, según se quie
ran duros ó blandos; se aromatizan después 
con diferentes esencias que se mezclan cuan
do el jabón se funde á baja temperatura. 

Jaca, Ciudad de España y plaza fuerte 
en la provincia de Huesca, capitanía general 
y Audiencia de Zaragoza (Aragón), situada 
al pió de una sierra dé las mas elevadas del 
Pirineo; clima sano y benigno en el estío. 
Está circundada de fuertes murallas de pie
dra labrada, con almenas y 23 torreones, 
comprendiendo una circunferencia de 2.312 
Varas, con una estension de 789 de N . á S., 
y de 529 de E. á O. Su población, según el 
ultimo censo, es d^ 3.720 almas. Es cabeza 
de partido judicial, comprendiendo 80 pue
blos, con 38.221 almas en total. Corre por su 
término el rio Aragón. 

La diócesi de Jaca es sufragánea del arzo
bispado de Zaragoza, antes y después del 
Concordato de 1851. Comprende los partidor 
de Boltaña. Egea, de los Caballeros, Huesca, 
Jaca y SoSj con un total de 179 parroquias, 
243 pueblos enclavados en las provincias de 
Huesca y Zaragoza, 12.836 vecinos y 69.766 
almas. La diócesi tiene un circuito de 67 le
guas dé 20 al grado. 

Jaca se llama también á los caballos pe
queños que no llegan 6 escasamente tienen 
la marca. 

Jacamar. Género de aves creado por 
Bisson, que Lineo juntaba á los martin-
pescadoress Klein con los picos, y de los que 
Cuvier hacia un género del órden de ios tre
padores. Tienen el pico largo, puntiagudo, 
piés cortos, dedos reunidos en parte. Se co
nocen^ muchas especies de este género, todas 
insectívoras, y se hallan principalmente en 
lá América meridional. Su longitud suele 
ser de unas 8 pulgadas, y so plumaje muy 
vistoso, de diversos colores. 

Jacasm. Género de aves creado por L i 
neo, y que Cuvier coloca en el órdea de las 
zancudas. Las puntas de sus uñas son pare
cidas áías lancetas, por lo cual sin duda es
tas aves han recibido el nombre de cirujanos. 
"Viven siempre en los pantanos, lagunas y á 
orillas de los estanques: la desmesurada lon
gitud de sus dedos les permite andar fácil
mente _ sobre el fango. Tienen la costumbre 
de vivir apareadas; su vuelo es rápido, aun
que baj o y en línea, reata; son muy arisoag, y 
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se conócen muchas especies que todas perte
necen á las regiones intertropicales de Asia, 
Africa y América, habiéndoselas dividido 
en cuatro grupos, á saber: el de los parra, el 
Mdrakctor, metropidius é hydrophasianus. 

Jácara. (Véase ROMANCE.) 
Jacchiao (LEONARDO). Nació en Ampu-

rias, principado de Cataluña; nosesabedón-
do siguió sus estudios, pero sí que enseñó la 
medicina en Florencia y en una cátedra de la 
Universidad de Pisa. Fué gran partidario de 
la doctrina de Galeno, y contrario de la de los 
árabes. Escribió: «Adversus Avicenam Me-
suem et vulgares medióos omnes tractatus;» 
Venecia 1533, en 4.0-«De número etentitate 
indioationum;» 1537 en 8,0--«Oratio apologé
tica, proscognitionem ex medicina ut pluri-
mum certam esse, si nihil delinquatur;» 
1552, en 8.°—«Opiiscula elegantissima in 
nonum librum Ehazis de partium morbis;» 
Basilea 1564, en 4.°—«Methodus curanda-
rum febriam;» Pisa 1615, en 4»° Tradujo 
además los libros de Galeno de «Prcecogni-
tioüe;» 1540, en 8.° y de «purgatione,» 1543. 

Jacinto. Jóven príncipe lacedemoniode 
esfcraordinaria hermosura, hijo de Amidas ó 
Amicles, y de Diomedes, hija de Lapitho. 
Seguu la fábula, fué amado á la vez por 
Apolo y Zéfiro; pero como diese la preferen
cia al primero, un dia que jugaba con el 
dios al disco, Zéfiro, para vengarse, arro
jó el tejo á la frente de Jacinto, que murió 
de sus resultas. Inconsolable Apolo, convir
tió la sangre que corrió de la herida de su 
amigo en una flor que llevó desde entonces 
el nombre de Jacinto, y colocó su cuerpo 
éntrelos astros. Los espartanos, sensibles á 
la muerte de Jacinto, sobrino de su rey, le 
erigieron un sepúlcro, y hasta instituyeron 
juegos en su honor, llamados jacinticos, en 
latin hyacinthia, que se celebraban todos los 
años y duraban tres dias. 

Jacinto. Tournefort coloca esta flor en 
la sección l.n, ciase 9.a, que comprende las 
yerbas con flores liliáceas de una sola pieza, 
dividida en seis partes, y cuyo pistilo se con
vierte en fruto. Llámale hyacinthm. Lineo la 
denomina de igual manera, y la clasifica en 
la heosandria monoginia, haciendo de las 
musseari j de los jacintos un solo género. 
Son buscadas estas flores por sus vivísimos 
colores y suave perfume. Se cuentan hasta 
dos mil y mas variedades de jacintos. Los 
hay encarnadoSf amarillos, blancos, etc. 

Jacinto se llama también una piedra pre
ciosa, de un amarillo anaranjado, á la cual 
antes se atribulan propiedades medicinales. 
En Cehegin, provincia de Murcia, partido 
de Cara vaca, hay un terreno que los cria 
oon sama abundancia; m figura es romboi-
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dal, pareoiendo corfló que los escupe la tier-

, ra así que aquella está ya perfecta. 
Del iacinto se conocen tres especies: el 

oriental, que tira al color de naranja; el de 
Bohemia, que tiene el color de escarlata; y 
el común, que es azul é inclina á violado. 
! Jacob. Patriarca hebreo; nació en 2206, 
antes de Jesucristo (según el Arte de com
probar las fechas), ó en 1838 (según la cro
nología vulgar); era el segundo hijo de Isaac 
y de JKébeca. Compró á Esau,si!i hermano 
mayor, el derecho de primogenitura, arran
cando por medio de la astucia la bendición 
paterna. Temiendo después la cólera de Esau, 
se refugió en Mesopotamia, en casa de su tio 
Laban, á quien sirvió por espacio de 14 años, 
casándose sucesivamente con sus dos hijas 
Lia y Eaquel. Volvió luego á su país, á pe
sar de las vivas instancias de su suegro, y en 
medio del camino encontró un ángel bajo 
forma humana, luchó con él toda la noche y 
quedó victorioso. Desde entonces llevó Ja
cob el sobrenombre de Israel (que ha visto á 
Dios), que el ángel le habia dado. Habiendo 
sabido poco después que venia Esau á ata
carle, acompañado de 400 hombres, salió á 
su encuentro y desarmó su cólera con su 
sumisión y con sus presentes. Detúvose, p r i 
meramente en Siquem, y después se fijó en 
Bethel, donde tuvo el dolor de ver que le 
arrebataban á su hijo José, á quien sus her
manos vendieron por envidia; pero pocos 
años después supo qué su hijo vivia en Egip
to, y marchó á su la lo {hácia 2076)̂  Faraan 
le colmó de bienes y le dió la tierra de Ges-
sen, donde se estableció con sus hijos. Muñó 
12 años después, á los 145 dé edad. Tuvo 12 
hijos: fiuben, Leví, Dan, Gad, Issachar, 
José, Sir&eon, Judá, Neftalí, Aser, Zabulón 
y'feenjamin. Diez de ellos dieron su nombre 
á igual número de tribus. José no dió el suyo 
á ninguna; pero sus dos hijos, Efrain y Ma-
nasés, fueron jefes dé dos tribus. Tampoco 
Leví dió su nombre á una tribu, pero lué el 
jefe de los levitas, consagrados al culto. 

Jacsob Radique de Oclés. Judío conver*» 
so, _ natural de Oclés, gran filósofo y muy 

Eerito en la medicina: tradujo una obra de 
losofía moral del catalán al castellano. 
Jacobinos (CLUB DE LOS). Sociedad popu-, 

lar, formada desde 1789 en Versalles; se co
noció primeramente con el nombre de «Club 
bretón,?) porque fué creada por diputados de 
la Bretaña. Cuando la Asamblea nacional se 
instaló en París, el club pasó también allí, y 
entonces tomó el título de «Club de los ami
gos de la Constitución.» Se le dió vulgar
mente el nombre de üGlub de los jacobinos,» 
porgue se reunían en el antiguo convento de 
los jacobinos,"calle de San Honorato; este 
club tenia á su frente diputados de la opi-^ 
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nion mas exagerada. Se ocupaba en dfeeiutir 
de antemano cuestiones que debían ser pro
puestas á la Asamblea nacional, y en prepa
rar las resoluciones de esta última corpora
ción. Eobespíerre fué mucho tiempo el jefe 
de ella: este club fué el instigador de las 
mas sanguinarias disposiciones 9 y se señaló 
de tal manera, sobre todo en tiempo de la 
Convención, por su exaltación republicana, 
que se estendió el nombre de jacobino á to
dos ios ¡demagogos; duró munho tiempo, pero 
perdió todo su prestigio con la caída de Eo
bespíerre, y se cerró en 24 de brumario, 
año I I I (15 de noviembre áe 1794). La mayor 
parte de sus miembros se reunieron al club 
del barrio de San Antonio. 

Jacobitas. Secta religiosa del Oriente, 
que tuvo por jefe á Jacob Zanzalo, qué fué 
obispo de Edesa en 541, y que ha continuado 
hasta nuestros días en diferentes partes del 
Asia, particularmente en Siria, en Etiopía y 
en Armenia; su jefe reside en Kara-Amid, 
capital del Diarbekir. Estos sectarios no re
conocen en Jesucristo mas que una sola na
turaleza divina, y por esta; razón sen llama
dos todavía monoíisitas.—El nombre de ja
cobitas se dió también á los partidarios de 
Jacobo I I y de su hijo Jacobo I I I de Ingla
terra, después de la revolución de 1688. 

Jacobo I . -Eey de Escocia^ hijo de Rober
to I I I ; estaba cautivó en poder de Jos ingle
ses cuando murió su padre en 1406, gober
nando el reino su tío, el duque de Albany, 
que no hizo nada para libertarle de su cauti
verio, que duró 18 años. Guando subió al 
trono, se ensañó contra los grandes que co
metían impunemente todo género de injusti
cias ; pero se atrajo enemigos irreconcilia
bles, que conspiraron contra él y le asesina
ron en 1437. 

Jacobo I I . Eey de Escdcia (1437), hijo 
del precedente ; siguió las huellas de Jaco
bo I , ensañándose contra la nobleza; mandó 
muchas ejecuciones, y manchó él mismo sus 
manos con la sangre del conde Douglas, á 
quien traspasó el corazón con su propio pu
ñal, conducta que promovió algunas sú ble-
vaciones que supo apaciguar. Murió en 1460 
en el sitio de Eoxburgh, heri4o de una bala 
de cañón que él mismo estaba probando . 

Jacobo IIL Rey del Escocia (146Ó), hijo 
del precedente; se dejo gobernar por sus fa
voritos, y disgustó á los nobles que marcha
ron contra él conducidos por su hermano. 
La primera vez logró conjurar la tempes
tad; pero como se hubiese entregado de nue
vo á los mismos escesos, volvieron á suble
varse los principales feudatarios;' pusieron á 
su cabeza á su hijo primogénito Jacobo I V , 
y le dieron en Bannokburn una batalla, en 
la que pereció (1488), 
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Jaeobó W . Hijo del anterior; le sucedió 

á la edad de 16 años, en 1488. Derrotó á los 
nobles qne se habian sublevado, ñizo la 
guerra á Enrique "Vil y Enrique "VIH, reyes 
de Inglaterra, y se ligó con Luis X I I contra 
los ingleses. Pereció en la batalla de Flod-
den, dada contra Enrique V I H (1513). Casó 
en 1503: con Margarita, bija del rey de In
glaterra Enrique V I I : este matrimonio dió 
origen á los derechos de Jaccbo V I á la coro
na de Inglaterra. 

jao®b© Hijo del anterior; no tenia 
mas que un año cuando murió su padre 
(1513), y tomó las riendas del gobierno á la 
edad de 13 años. Se unió con* Francisco I , 
rey de Francia, contra Cárlos V. Francisco 
le dió en matrimonio á su hija mayor Mag
dalena (1536); y cuando murió esta casó con 
María de Lorena, hija de Claudio, duque de 
Guisa; Jacobo murió en 1542 , dejando la 
corona á su hija María Estuardo. Fué un 
príncipe virtuoso, amigo de la paz y de la 
religión. • 

JaosBo V l y Jaoobo V I ! . Éeyes de Es
cocia. (Véase "JACOBO I y JACOBO I I , reyes 
de Inglaterra.) 

Jacob® I.T Rey de Inglaterra; nació en-
1566, hijo de María Estuardo; reinó prime
ramente en Escocia bajo el nombre de Jaco
bo V I , y fué proclamado rey casi al nacer, 
é, consecuencia de la abdicación forzosa de su 
madre (1567). Durante su minoría, goberna
ron la Escocia su tio, el conde de Murray y 
su abuelo el conde de Lenox. Tomó el título 
de rey de la Gran Bretaña, é hizo los mayo
res esfuerzos para lograr la reunión definiti
va de los dos reinos. Dotado de un carácter 
pacífico, dejó que el Austria despojase á su 
yerno Federico V de la Bohemia" (1621). 
Casó á su hijo mayor Cárlos I con Enriqueta 
de Francia, hija de Enrique IV (1625), y 
murió poco después. Era muy versado en la 
teología, j demasiado amigo de la contro
versia. 

Jacobo I¡ (JACOBO V I I EN ESCOCIA). Rey 
de Inglaterra, hijo segundo de Cárlos I . Fué 
al principio conocido bajo el nombre de du
que de York, y fué llamado, á pesar de una 
larga y viva oposición, á suceder á su herma
no mayor Cárlos I I (1685). Fué destronado 
por su yerno Gmllermo, príncipe de Orange 
y estatuder de Holanda, á quien los descon
tentos hablan llamado á Inglaterra (1688), 
Derrotado por tierra en La Boyne (Irlanda), 
y por mar en la Hoyne, se vió obligado, á 
pesar de los socorros de Luis XIV, á aban
donar la. Inglaterra, intentando después su 
familia, pero inútilmente, reconquistar la 
corona. Jacobo pasó á fijar su residencia en 
an Q&mm., cerca de París, donde tuvo una 
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reducida corte de amigos , y murió el 16 de 
setiembre de 1701. 

Jacobo HI. Se da á veces este nombre al 
Pretendiente, hijo de Jacobo I I , mas cono
cido con el nombre de caballero de San Jor
ge; que no llegó á reinar. 

Jacqííará (JOSÉ MARÍA). Mecánico de 
León (Francia); nació en 1752, murió en 
1884: hizo una verdadera revolución en la 
industria del tejido, simplificando las má
quinas; pues antes estaban estas recargadas 
de cuerdas, de pedales, etc, lo cual hacia 
necesario el auxilio de muchos brazos, y Ja 
invención de Jacquard ha ahorrado al teje
dor trabajos penosos é insalubres, sustitu
yendo á las cuerdas y pedales una simple 
rueda. En señal de gratitud, la ciudad de 
León erigió en 1840 á Jacquard una estatua. 

Jacquerie (LA). Facción que asoló la 
Francia durante la cautividad del rey Juan 
de Inglaterra (1358); se componia de paisa
nos sublevados contra sus señores, j que te
nían por jefe á un tal Guillermo Caillet, co
nocido con el sobrenombre de «Jacques Bon-
homme,» de donde tomó su nombre. Se formó 
primero en la Isla de Francia, atacó los cas • 
tillos, y ejerció contra sus dueños todo gé
nero de violencias. Esta facción fué destrui
da al cabo de seis semanas por el captal de 
Buch3 

Jaciilaíona, Breve y fervorosa oración 
vocal que se envia á Dios como disparada 
del corazón. 

Jadoa. Profeta judío; predijo á Jero-
boam que perecerían tedos los sacerdotes de 
Dan. Como este príncipe, irritado, estendiese 
la mano para hacerle prender, se le secó sú
bitamente, y no fué restablecida á su primer 
estado sino á ruego del profeta. Jadon fué 
devorado por un león en castigo de lo ^ue 
habia comido enBethel, á pesar dé la espre
sa prohibición de Dios. 

Jaén, Ciudad, capital de la provincia 
situada en la falda de un monte, á la orilla 
del rio de su nombre, cabeza de partido 
judicial y de su diócesi. Su figura es irre
gular, con eeposicion al N . E,, abundan
te de fuentes, que surten de ricas aguas 
á los vecinos y riegan sus huertas. Es de 
fundación muy antigua, y fué la «Aurigi ó 
Auringi» que menciona Tito Livio tratando 
de las guerras contra los romanos y cartagi
neses. Los moros mudaron su nombre de 
Giennun en Jaeñ, y la fortificaron constru
yendo sus murallas y el castillo que la coro
na, ó la Fefia, que tiene la figura de un rom
boide y está flanqueado de torres, unas hue
cas y otras macizas, sobre el vivo de la roca. 
Hoy cuenta 21,520 habitantes.. 

La provincia de Jaén confina al Norte 
eon la de Ciudad-Real, al Ñ. E. con 
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la de Albacete, al S. E. y S- con la de 
Granada, y al O. con la de Córdoba, y com
prende 43S, 10leguas cuadradas de superfioie. 
Ha sido desde muy antiguo uno de los cua
tro reinos en que estaba dividida la Andahi-
oía. Se halla cercada de una cordillera que 
forman los mentes de Sierra Morena, Segu
ra, Queaada y Torres, separándola de las 
provincias de Córdoba, Toledo, Murcia y 
Granada, y la atraviesa él Guadalquivir 
de E. á O. Los frutos mas comunes de sus 
campos son pastos para toda clase de gana
dos, singularmente el caballar, que es el 
mas sobresaliente de España, sobre todo el 
de lalotíaa de übeda, poco inferior á la raza 
árabe. Se cultivan muchos olivos y viñas, 
siendo además copiosas las cosechas de ce
reales y vino. Hay canteras de jaspe, salinas 
y minas de cobre, plomo, plata y hierro. 
Los naturales de esta provincia son pundo
norosos y despejados, pero hasta ahora han 
hecho pocos progresos en la industria. Las 
mujeres en lo general son hacendosas y mo
destes, y se ocupan en algunas manufacturas 
de seda. Divídese esta provincia en los doce 
partidos de Alcalá la Real, Andújar, Baeza, 
Carolina, Cazorla, Huelma, e, aea, Mancha 
Real, Marios, Segura do la Sierra, übeda y 
Villacarrillo. En la parte militar, coixres-
ponde á la capitanía general de Granada; en 
la judicial, á la Audiencia sita en dicha ciu
dad; y en la civil, al gobernador civibde la 
provincia. Tiene 100 ayuntamientos y 3 45.879 
habitantes. El partido judicial á que da nom
bre es de término, y comprende cinco pue
blos, con 31,910 habitantes. 

La diócesi de Jaén es sufragánea del ar
zobispado de Toledo, antes del Concordato 
de 1851, siéndolo por virtud de este del ar
zobispado de Granada. Compréndelos parti
dos de Andújar, Baeza, Carolina, Huelma, 
Jaén, Mancha Real, Martes, Segura déla 
Sierra, Uceda y Villacarrillo, con un total 
de 85 parroquias ordinarias y 25 exentas, 
88 pueblos enclavados todos en la provincia 
de Jaén, 73.005 vecinos y 298.398 almas. La 
diócesi tiene un circuito de 75 leguas de 20 
al grado. 
MfJaesi y Sasíill® (ALONSO). Nació en Cá
diz, en 1734, profesor de filosofía y bellas 
Letras; escribió fantásticos sueños críticos 
morales, Puerto de Santa María 1761. 

Jafet. Uno de los hijos de Noé; pobló la 
Europa y la parte occidental del Asia, Los 
griegos hablan conservado el recuerdo de 
esta tradición cuando hicieron á Japeto (lape-
tus) padre de su raza, Tuvo siete hijos: Go-

M o § % Maday, Javan, Thiras, Tubal 
y Mosoch. Se supone que el primero fué pa
dre de los cimbrioa, el segundo de los escitas 
ó getas,; el tercero de ios medos , el cuarto de 

los ionios ó griegos, y los tres últimos de loa 
habitantes de la Tracia, de la Capadocia y 
del Ponto. 

Jaffa, Joppó. Ciudad y puerto da la Si-
ría, sobre el Mediterráneo, al N . O. de Je-
rusalen, alS. O. de San Juan de Acre, Tiene 
6.000 habitantes, la mayor parte turcos; 500 
cristianos católicos, de 600 á 700 griegos 
y 100 armenios, Jaífá está edificada en for
ma de anfiteatro, y dominada por una cin
dadela ruinosa; las calles son estrechas y su
cias; hay muchas mezquitas y tres conventos. 
Jardines deliciosos ¿ llenos de árboles frutales, 
dan á las cercanías de, Jaffa un aspecto 
encantador. Su puerto es el punto de re
unión de los peregrinos que van á Jeru» 
salen. 

Jafelones. Nombre de una antigua d i 
nastía del gran ducado de Lituania, que reinó 
en Lituania, Polonia, Hungría y Bohemia. 
D?be su nombre al gran duque Jagel, que 
habiéndose casado con Euduvigis, hija de 
Luis, rey dé Hungría y de Polonia (1386), se. 
convirtió al cristianismo y llegó á ser tamr. 
bien rey de Polonia, bajo el nombre de Wla-
dislao 'V. Sus descendientes reinaron, los 
unos en la Lituania y los otros en Polo
nia (1572). 

Jahacob Lumbres© Doctoren medicina, 
floreció á principios del siglo xvn y ocultó 
su judaismo durante su residencia en Tosca-
na, de donde sa retiró á Venecia para vivir 
descubiertamente como judío. Hizo la preí'a-. 
cion, y formó el comentario gramático, y es
cribió" una obra contra Hugo Grecio, cate?-
drático de la Universidad de Ütrecht. 

Jafeasob Maatema. Judio español, médi
co, jurista y filósofo de gran crédito. Tradu
jo de la lengua arábiga á la latina el capítu
lo XXIX del canon H I del primer Fen de 
A vi cena, que trata de los principios univer
sales para ia curación de los dolores de ca
beza, y el capítulo IV del Fen primero del 
mismo autor, en que habla en general del 
método de curar . Ésta última versión se pu
blicó en Veneciajen 1530 én 8,°, tradujo tam« 
bien en latin la esposicion que hizo Averroes 
de la introducción de Porphirio, y los cuatro 
primeros libros de la esposicion del mismo 
autor de los tópicos do Aristóteles. Hizo otras 
muchas versiones de Mai'monides, Platón y 
Aristóteles en materias da jurisprudencia, 
física y metafísica. Nació en 1490, y murió 
en 1550. 

Jahel. Judía; recibió en su casa á Sisara, 
general de Jabín, rey de Aser, después de su 
derrota, y durante su sueño le asesinó hun«* 
diéndole un clavo en la cabeza, 

Jaime I , llamado Et CONQUISTADOR. Rey 
de Aragón, hijo de Dr Pedro I I , conocido 
por el Católico, y de la reina doña María, 
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hija de Guillermo de Mompeller. Nació en 
la ciudad de Mompeller, en 1.° de febrero 
de 1207; apenas salió de la infancia, fué se
parado del lado de su padre. Falleció en 
Valencia en 27 de julio de 1276, siendo en
terrado en el rico y suntuoso monasterio de 
Poblet» situado junto á la Espluga de 
Francoli. ' 

Jaime lE DE ARAGÓN. Hijo de Pedro I I I , 
llamado el Grande, y de la reina doña Cons
tanza: nació en 1259, y fué proclamado rey 
de Sicilia el año de 1285 y coronado el 2 de 
febrero, de 1286. Heredó de su abuelo don 
Jaime el Conquistador el mismo valor y de*> 
más prendas que le adornaban. Su bijo pri
mogénito, que habia sido nombrado gober
nador general de sus reinos, acibaró los diaa 
del monarca con las injusticias y crueldades 
que practicaba contra el pueblo, que llegó 
á aborrecerle de muerte; pero el dicho pri--
mogénito, lejos de aqeptar el derecho que te
nia á la sucesión del trono, entró en un mo
nasterio. Falleció el año de 1327, á los 66 
años de edad. Su cuerpo fué trasladado al 
monasterio de Santa Greus de Cataluña, y le 
depositaron junto al de su primera esposa 
doña Blanca. 

Jaime L Rey de Sicilia desde 1285 hasta 
1296: es el mismo Jaime H, rey de Aragón. 
(Véase). 

Jaime I . Key de Mallorca, hijo segundo 
de Jaime I de Aragón; nació en Montpeller, 
en 1248. El 4 de setiembre de 1269 partió 
para la conquista de Palestina. El 8 de se
tiembre de 1253 casó en Barcelona con doña 
Violante, hija de D. Andrés, rey de Hun
gría. Murió el año de 1311. 

Jaime I I . Rey de Mallorca y príncipe 
tutelar de Acaya; era nieto del precedente, 
y sucedió á su tio D. Sancho en 1324, Jai
me I I fué muerto en 1349, cuando meditaba 
un desembarco en la isla de Mallorca. 

Jaime OI. Hijo de Jaime I I ; fué hecho 
prisionero en el combate donde pereció su 
padre; pero ae fugó de la prisión y obtuvo 
la mano de Juana I , reinado Nápoíes(1362), 
é hizo inútiles esfuerzos para reconquistar 
sus Estados. Murió sin sucesión ea 1397. 

Jaizqmvel. Montaña de Guipúzcoa, lla
mada antiguamente Olearse, de la cordillera 
Galibérica. Es el estremo del Pirineo, hacia 
Fuenterrabía, bañada por el Océano y el 
Bidásoa, límite entre España y Francia, que 
forma el cabo de Higuer. 

Jalapa. Planta perenae medicinal que 
los mejicanos conocen bajo el nombre de ío-
loupati, y ahora se le da el nombre de con» 
vulvulos jalapa, según Dasfontaines y Pello-
tan. Corresponde á la pentaUdria monodigi-
nia, familia de las convalvuláceas. Se cria 
cerca de itna ciudad del mismo nombre. La 
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jalapa da una resina purgante que se estraó 
de las raíces. 

Jalapa. Ciudad de Méjico; Estado y á 20 
leguas N . O. de Veracruz, y 40 E. de Mé
jico. Jalapa ha sido hasta ei siglo últimq de
pósito general de los géneros europeos para 
Méjico; su población consta de 13.000 habi
tantes. Lá planta meridional llamada «jala
pa» debe su nombre á esta ciudad, en cuyas 
inmediaciones crece. 

Jalón. Rio que nace en la sierra Minis
tra, cerca de Esteras, provincia de Soria; 
pasa á la de Zaragoza y afluye en el Ebro, 
cerca de Alagon, con 26 leguas de curso ha
cia N . E. Los pueblos por donde pasa, y en 
que tiene puente, son: Medinaoeli, Somaen, 
Arcos, Huerta, Ariza, Ateca, Calatayud, 
Morata, Epila, Plasencia y Alagon; v sus 
tributarios. Mesa con Piedra y Ostig, Jiloca 
Con Pancrudo, Miedes y Grio por ia dere
cha; Laxima, Deza, Manubíes, Clares é 
Isuela con Castejon por la izquierda. Fer
tiliza los términos de 17 pueblos ricos en 
frutos. 

Jamaica. Una de las Grandes Antillas, 
y la tercera con respecto á estension, en el 
mar de las Antillas, entre los 17° 43% y loa 
18° 36' lat. N . , y entre los 72° 33% y los 75° 
8' long. O. al S. de la isla de Cuba, de la 
cual está separada por un canal de 25 leguas 
da ancho, y distante 47 leguas O. de la isla 
de Santo Domingo. Tiende unas 48 leguas de; 
largo del E. al O.. 16 de ancho, y 529 de su
perficie. La Jamaica atraviesa del E. al O. 
la cordillera de las montañas azúlesela cual 
establece en ella dos vertientes generales. 
Da su vertiente septentrional se derraman el 
Great-River, el Wite-River y el Rio Grande; 
y del lado opuesto, el Blac-River, el rio 
Miño y el rio Cobre; pero ninguno de estos 
es navegable para barcas de algún porte. Su 
suelo es muy arenoso y calizo, y por tanto 
no mu? fecundo, aunque su cultivo es esme
rado. Los artículos mas considerables de es-
portaoion son: el azúcar, el rom, la miel de 
caña, el café, los cocos, el añil, el gengibrey 
la pimienta. Las cuentas se llevan por libras, 
chelines y peniques corrientes; la libra vale 
2 chelines, y cada chelín 12 peniques. La 
moneda corriente está fijada en 140 libras 
esterlinas por 100; así una libra esterlina 
vale 28 chelines, moneda corriente; y una 
libra esterlina corriente, 14 chelines 3 dine
ros 3̂ 7 esterlinas 6 67 reales. Población, 
375-000 habitantes, délos cuales 31.700 són 
blancas, 18,430 hombres do color libres, y 
327.172 esclavos: el barón de Humboldt la 
calcula en 402.000individuos, éntrelos cua
les cuenta 342.000 esclavos. Esta isla fué 
descubierta en 3 de mayo de 1494 por Cris
tóbal Colon, ouando su seguado viaje, y en 



JAN - 11 
la misma naufragó en 1503. Lós españoles 
establecieron en ella una colonia en 1509, 
pero fueron espulsados por los ingleses 
en 1655. 

Jamaica (DESCUBRIMIENTO DE LA). Los es-
panoles, guiados por el almirante Cristóbal 
Colon, descubrieron esta isla de la América 
septentrional en 1194. Desde entonces perte
neció á la corona de España; basta el año 
de 1655, en que le lué arrébatada por los in
gleses mandados por el almirante Penn. Esta 
escuadra inglesa, que kabia sido enviada 
por Cromweíl, atacó antes infructuosamente 
á la isla de Santo Domingo. 

Jamambuxos. Así llaman en el imperio 
del Japón á ciertos fanáticos religiosos que 
pretenden conversar familiarmente con los 
malos espíritus, y á quienes se ve errando 
por los campes. La penitencia que se impo
nen suele ser atroz: se azotan cruelmente, y 
algunas veces se mantienen de pié por espa« 
ció de muchísimas horas sin el menor des
cansó. 

Jamete: Arquitecto y escultor; trabajó 
en la catedral de Toledo en 1537 y en la de 
Cuenca en 1549. 

Jándala. Eio de la provincia de Jaén, 
que desde el confín de la Mancha va al Gua
dalquivir pór bajo de AndiVjar, 

Jangada. Es en marina la balsa que se 
forma con los masteleros, vergas y bótalo-» 
nes del buque para salvar la gente en un 
naufragio. 

Janículo (MOMTE), JANICTOUS MONS. Una 
de las siete colinas de Eoma, la única que se 
hallaba á la derecha; fué fortificada por 
Anco Marcio para preservar á Roma dé las 
incursiones etruscas, y después se unió á la 
ciudad por medio del puente Sublicio. A 
este monte se retiraron el año 287, antes de 
Jesucristo, los plebeyos descontentos del 
Senado, y en él fueron enterrados el rey 
Numa y el poeta Staoio. 

Jane, en griego Pavoc, CÁos. Es el nom
bre del rey mas antiguo' de Italia ó del La
cio, de que hacen mención la fábula y la his
toria, 

Jano. Se pinta en heráldica: cabeza con 
dos rostros mirando á lados opuestos. Espre
sa los muchos ojos y orejas que debe tener 
un príncipe para ver y oir lag cecesilades 
de su pueblo, y arregle su conducta conside
rando lo qué dieron de sí los tiempos pasa
dos, y el cuidado que debo tener el noble en 
mirar las acciones virtuosas y heróicas de 
sus ascendientes para imitarlas. 

Japsesü© (COUMELIO). Obispo de Iprés: 
nació en 1585, en el pueblo de Acquoi, cerca 
de Leerdam, en Holanda; estudió la teología 
en Lovaina y en París, donde contrajo amis
tad con el abad de San Cyran, por ouy^ re-

mendacion fué colocado al frente de un colé* 
gio en Bayona. En 1617 volvió á Lobaina, 
donde fué director del colegio de Santa Pul
quería. Nombrado en 1630, profesor de Sa
grada Escritura en lá Universidad deísta 
ciudad, tuvo acaloradas disputas con los je
suítas, logrando que se les prohibiera ense
ñar la teología en Lovaina^ En 1635 fué 
nombrado obispo de Iprés, y murió ea 1638 
de la peste , visitando su diócesi, Jansenio 
había publicado algunos escritos teológicos; 
pero la mas célebre de sus obras es un trata
do titulado «Augustinus,» que no vió la luz 
pública hasta después de sti muerte, en 1640 
(Lovaina, en folio); el autor se propuso es
poner tn este tratado las verdaderas opinio
nes de San Agustín sobre la gracia ̂  el libre 
albedrío y la predestinación, atacando en él 
enérgicamente á Molina, y estableciendo una 
doctrina poco favorable á la libertad del 
hombre y á la bondad de Dios. Esta obra es-
oiíó várias disputas entre los teólogos, y los 
dividió en dos partidos: loa «jansenistas» y 
los «molinistas,» sacándose de ella cinco pro
posiciones, que fuerón condenadas por Ino-
ceneio X en 1653, y por Alejandro Y H en 
1656. 

El sistema de Jansenio, según Bergier, 
se reduce al panto principal de que el pla
cer, único móvil del hombre después de 
su caída, inevitable cuando llega é inven
cible cuando ha llegado, óonduce al hombre 
á la virtud, si viene del cielo ó de la gracia; 
y al vicio, si viene de la concupiscencia; y 
que la voluntad es forzosamente arrastrada 
por cualquiera de los dos que sea el mas 
inerte: de donde resulta que el hombre obra 
invenciblemente, aunque por su voluntad, 
el bien ó el mal, según es dominado por la 
gracia ó por la codicia, y que jamás se re
siste ni á la una ni á la otra. 

El abate de San Cyran, después Arnal-
do, Nicolás, Pascal y otros muchos sabios 
teólogos, tomaron la defensa de la obra con
denada, y negaron que las proposiciones 
mencionadas se hallasen realmente en ella, 
ó que hubiesen sido bien comprendidas. Los 
jesuítas ee declararon contra los jansenistas, 
y fueron sus enemigos mas encarnizados. 
Alejandro V I I quiso obligar á los jansenis
tas a firmar un formulario que contenía una-
adhesion á la condenación (1665), siendo i r 
remisiblemente prosori'ptos cuantos se nega
ron á firmarlo. A principios del siglo xym 
volvió á reanimarse la querella con motivo 
de una obra del padre Quesnel, sacerdote 
del Oratorio, titulada: «Reflexiones morales 
sobre el Nuevo Testamento,» en la cual se 
pretendió hallar consignados los principios 
de Jansenio, y la cual fué condenada por el 
p^pa Clemente X I en la famosa bula tlnige-



nitus. Esta bula no íué admitida en Francia 
sino desque!? de tina oposición larga y vivísi
ma, y llegó á ser causa de nuevas persecu
ciones contra ,aquellos jansenistas que no 
querían suscribir á ellas y se les llamó «ape
lantes,» porque apelaban de ella al futuro 
Concilio de la decisión del Papa. Las dispu
tas de loa jansenistas y molinistas no cesaron 
hasta la caída de los jesuítas en Í762. 

Jansemsías. (Véase JAKSENIO.) 
Jasitissâ  Molusco dado á oonooer por Fa-

bio Colona en 1P>16, y que Lineo colocó en 
el-géneroTiefe?, Las jantinas se alejan mu
cho por sns hábitos de los gasterópodos, en
tre quienes se encuenten colocadas, y bajo 
ciertos aspectos' se ap^^iman á los íerópo^ 
dos. Se encuentran en muchos mares, y no 
ea muy raro verlas ea el Mediterráneo. Se 
conocen sobre 10 especies, y hasta ahora no 
se ha kallado ninguna ca estado fósil. No se 
presentan en todas las estaciones, y. se pre
sume que tal vez puedan desembarazarse de 
su vejiguilla aerea y meterse mas en él agua, 
íidonde quedan por mas ó menos tiempo. 
Cuando hace buen tiempo, y sobre todo 
cuando se empieza á sentir el calor, las jan-
tinas se presentan á miliares, principalmente 
en alta mar; nadan con facilidad, llevando 
siempre el pié hácia arriba y la concha ha
cia abajo, y algunas veces suele el viento ar
rojarlas á las costas, 

Japeto. Hijo del cielo y de la tierra; 
casó con Chinene, hija del Océano y de Tetis, 
y tuvo de ella á Atlante Prometeo y Epime-
teo, marido de Pandora, la primera mortal 
que Júpiter había formado- Apolodoro da á 
¿Tapeto por mujer á Asia, hija del Océano. 
Los griegos consideraban á Japeto como au
tor del origen de la raza humanaj y no cono
cían nada mas antiguo que él; así es que lla
maban comunmente á los viejos decrépitos 
Japetos. La Fontaine designa algunas ve
ces á los hombres con la espresion de hijos 
de Japeto. 

Japón. üJapan» en inglés, «Nipón ó N i 
pón» en lengua japona: imperio de Asia, en
tre los S0 y 45° latitud N., 125° y 127° lon
gitud E. Se compone de cuatro grandes is
las: Yeso, Nífon, Xicoco ó Sikokí, Ximo ó 
Kíousiu y de otras muchas islas de menos 
estension. Tiene cerca de 30.000.000 de ba« 
hitantes; su capital es Yeddo, y sus princi
pales ciudades, Mayako, Mará, Osaka, Nan-
gasaki, Matsmsi, etc. E l imperio del Japón 
se divide en dos partes: el imperio del Ja-

Soa propiamente dicho, y el gobierno de 
latsmaí. Este último contiene la isla de 

Yeso, al S. de la de Tarrakai y las Kuriles 
meridionales. E l Japón propiamente dicho 
se ha compartido en 10 regiones ó «do,» sub-
divididas en provincms ó «kokf,» íormadas 
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de muchos distritos ó «koris.» He aquí los 
nombres de las 10 regiones: 

Gokinay (las 5 provincias interiores de la 
corto). 

To-kai-do (comarca del mar oriental). 
To-san-do (comarca de los montes orien

tales). 
Foku-ro-Kudo (comarca del territorio sep

tentrional). 
San-in-do (comarca septentrional de los 

montes). 
San-yo»do (comarca meridional de los 

montes). 
Nan-kai-do.. 
Sai-kai do (comarca del mar occidental). 
La isla l id , y 
La isla Tsu-Sima. 
Las seis primeras regiones y una parte del 

Namkai-do pertenecen á isla de Nifon. 
El Japón es montuoso, tiene volcanes, y 

es propenso á frecuentes temblores de tierra. 
En general, los ríos son muy pequeños; el 
calor nada escesivo, pues nunca pasa de 36°; 
pero hácia la parte de las montañas hace 
mucho frió. E l suelo naturalmente es poco 
fértil; pero está bien cultivado y produce es
calente arroz y diferentes granos y legum
bres. También se encuentran en el Japón 
minas de oro, plata y hierro; pero sobre 
todo, abundan las minas de cobre. Los habi
tantes del Japón forman como una raza 
aparte; tienen lá cabeza gruesa, el cuello 
corto, los cabellos negros, la nariz ancha, 
los ojos oblicuos y la tez amarillenta; son 
valientes, vengativos, arrojados y robustos; 
están muy civilizados, y son delicados en 
lances de honor; tienen un gusto particular 
para las ciencias y las artes, y especialmen
te para la música y los espectáculos: en con
traposición con las costumbres del Asia, en
cierran á sus mujeres. La industria está muy 
desarrollada entre los japones; fabrican her
mosas telas, sobre todo de seda; trabajan el 
hierro y el cobre con admirable perfección; 
sus trabajos en madera, sus barnices y sus 
porctílanas tienen un mérito particular; Pro» 
íesan* dos religiones: el aintroismo y el bu-
deísmo ; la doctrina de Goníúcio se ha espar
cido mucho en el Japón. Su gobierno es una 
monarquía hereditaria, despódea y feudal; 
tiene por jefe el kubo ó seeguu, que frecuen
temente llaman emperador temporal por 
oposición al dsiri ó emperador; espiritual,, 
esto es, el jete de la religión, al cual adoran 
y consideran como una divina emanación; 
pero carece de todo género de poder/ pues 
ni aun goza de libertad. En otro tiempo es
taban unidos los poderes temporal y espiri
tual; pero desde 1158, esta omnipotencia re
cibió modificaciones, y en 1585 el kubo 
Taiko-Sama se apoderó de toda la autoridad. 



Además del Seogtm, hay multitud de pría-
cipes feudatarios. 

Creemos que las sígmentea noticias so
bre algunos usos japoneses, y la impre
sión que producen en aquellos naturales 
algunas costumbres europeas ban de agradar 
á nuestros lectores. 

Para obligar á los japoneses á relacionar
se con nosotros, dice un viajero, tuve la idea 
de organizar en mi casa algunas fiestas de 
sociedad. 

Se acercaba el dia de Navidad y quise ce
lebrarlo solemnemente. En la vípsra mandé 
colocar en mi salón unárbol adornado da l u 
ces y cubierto de dulces y otros objetos desti 
nados á ofrecerlos en regalos, se adornó el 
salón con magnificencia , y se entrelazaron 
las banderas rusas con las japonesas. 

Loa habitantes de la ciudad, hombres y 
mujeres ? grandes y chicos, los empleados 
mismos del Estado, todos acudieron. 

• Nuestras damas distribuyeron en aquella 
«sbirée» muchos dulces y bombones álos 
niñosp y á las personas adultas y grandes 
personajes, litografías representando diver
sos objetos. Los japónesés estaban muy con
tentos, y sobre todo se admiraban del traje 
nacional ruso que las damas se hablan pues
to para aquella reunión. 

Otro dia quise dar un baile de máscaras. 
Las danzas eran dirigidas por oficiales de 
la marina rusa; los japoneses admiraban los 
bailes y tomaban nota de todo. 

Los jóvenes japoneses, discípulos de la es
cuela militar, tienen mucho talento. Lo que 
os sorprenderla es saber que ios idiomas ruso 
é inglés forman parte del programa de sús 
estudios. 

El gobernador vino a hacerme una visita. 
Nunca ha Obtenido, me dijo, semejante ho
nor el cónsul americano. Contesté que la 
admitía como una muestra suya de urbani
dad, y que no me olvidarla de devolvérsela. 
Estuvo conmigo cuatro horas, y almorzó con 
quince empleados suyos. Entre los objetos 
de mí pertenencia que más esoitaron su cu
riosidad, recordaré el mapa del Amor y el 
de la costa oriental en la Siberia. 

Algunos dias después comenzáron las fies
tas del Año nuevo en el Japón. Duraron 
quince dias. En esta ocasión, las piiertas de 
ias casas estaban adornadas con colgaduras, 
con papeles de diversos colores y objetos 
emblemáticos, tales como flechas, limones, 
cangrejos, etc. 

Para ellos, esto equivale á talismanes con
tra los genios maléficos, las enfermedades y 
otros azotes. Durante los primeros dias de 
las fiestas, los japoneses devuelven visitas á 
todos sus amigos y conocidos. En cada casa 
beben y comen. Algunos de los que vinieron á 
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verme se resentían al parecer bastaje de tan 
continuas libaciones. Para pagar mi tributo 
en estas circunstancias, envié al gobernador 
un maguífioo pastel, coronado con la bande
ra japonesa: obtuvo gran éxito, y los restos 
se enviaron á Jedo. 

Las diversiones del Año nuevo no se es-» 
tienden á la noche. Los japoneses se ácuea" 
tan muy temprano, á fin de obtener los sue
ños agradables que, según sus créenlas, ob
tienen loe que se han portado bien durante 
el año anterior. Los prisiongjpos toman tam-» 
bien parte en la ategría general. Se les qui
tan las cadenas y se les permite que se afei
ten y que se vistan con limpieza. 

Los empleados del gobierno nos hacen 
muchas visitas. Nos preguntan sobre qué 
artículos podría versar su com rcio con los 
rusos. Nos han presentado una especie de 
galléta que es sabrosísima, pero que resulta 
muy cara. En la actualidad hago construir 
un molino de viento de que ellos no . tienen 
idea alguna . El establecimiento de esta clase 
de molinos seria muy útil al país. Siento no 
tener obras de tecnología, porque el espíritu 
de los japoneses es muy dado á esta ciencia. 
Construyen embarcaciones de gusto europeo 
con una notable habilidad. Nosotros les he
mos proporcionado el plan de un yacht que 
va á botarse al mor dentro de pocos días; 
está también construido como pudiesen ha
cerlo los mejores ingenieros europeos. 

Japón (MISIOWES AL). A los españoles, ya 
que no Ies cabala gloria de haber descu
bierto el Japoa, les pertenece el lauro de 
haber reducido aquel vasto imperio á la fé 
de Jesucristo por medio de las misiones que 
allá enviaron. El cristianismo hizo allí Som
brosos progresos, particularmente en 1549, 
época de la predicación de San Francisco 
Javier y de los misioneros jesuítas. En tiem
po de Felipe I l llegaroa al Escorial y á Ma
drid dos embajadores del Japón de paso para 
Eoma, á los que el monarca español dispen
só muchas y muy obsequiosas atenciones. 
Después de esto, los naturales de las' vastas 
islas del Japón adjuraron la religión cristia
na, á tanta costa establecida, siendo muchos 
los misioneros españoles que, víctimas de 
su celo religioso > han sido bárbaramente sa
crificados en aquellos remotos países. 

Jaqueca. Se llama también hemicránea, 
y es una neuralgia que de ordinario afecta 
un solo lado de la cabeza ó la mitad del crá
neo, el ojo, la frente y la sien del lado dere
cho ó del izquierdo. La jaqueca fué atribuida 
por Hoffmann á un vicio en la circulación; 
Pisón la achacó á una acumulación de sero
sidad; Tissot á lesiones d^eÉómago; Scobelt 
y D^schamps á una ate^íion reumáti'ea; 
Fioriy á una neurosis del iris que ge estien-
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de á várias ramificaciones nerviosas; y Pelle-
tan encuentra su oansa en una neurosis del 
nervio oftálmico. Estudiando las causas que 
puedan haberla producido, es posible hallar 
el remedio,, 

Jaraba (JUAW). Fué médico y naturalista 
en el siglo xvi. No. hay noticias biográficas 
de él: imprimió várias obras traducidas del 
griego al latin, y son: «El diálogo de Lucia
no, de Icaro Mennippo, y otras cosas, Alcalá 
de Henares, 1546, en 8.°; Traducción de los 
oficios, Amícicia, Senectud de Marco Julio 
Cicerón, Amberes, Í549; Los paradoxos y 
El sueño de Scipion, de Cicerón, 1549, en 8/; 
Traducción de los Apotechmas de Erasmo, 
con la tabla de Cebes, 1549, en 8.°; Filosofía 
natural breve, 1546; Historia de las yerbas 
y plantas de Dioscórides Anasarteo, Ambe
res, 1557, con láminas, en 8.°; Problemas ó 
preguntas naturales traducidas del latin y 
compiladas de varios autores;» se imprimió 
unido ál diálogo de Luciano. 

Jaraba, (AGUAS MIMERALES DE). Se hallan 
en la provincia de Zaragoza, á cuatro horas 
de Ateca, junto al pueblo de Jaraba , á la 
laida de un collado y á orillas del rio Mesa. 
Nacen en una piedra cóncava, de naturaleza 
calcárea: son claras y diáfanas, dejan un sa
bor algo estéptico, parecen untuosas ai tacto, 
despiaen un olor no muy pronunciado á hue
vos podridos, y si se las agita, oesprenden 
búrbujas. Su temperatura es de 27° Reaumur. 

Contienen hierro, azút're en bastante can
tidad, cloruros sódico y magnésico, sulfates 
de hierro y de cal, gas ácido carbónico , y 
una pequeña cantidad de gas sulfhídrico. 
Deben clasificarse entre las calientes y sul
furosas, tal vez sulfatadas. Convienen á los 
biliosos, linfáticos, de constitución degene
rada y poco irritables. Se aconsejan en bebi
da en ias afecciones crónicas y atónicas del 
tubo digestivo, con especialidad en las gas
tralgias. 

Jarabe. Líquido reducido por la adición 
de cierta cantidad de azúcar, á una consis
tencia particular designada con el hombre de 
consistencia siruposa, . 

Ciertos jarabes se preparan disolviendo en 
frió 2 partes de azúcar blanca en 1 de agua 
destilada, aromática, dejando reposar, fil
trando y decantando. Los otros jarabes se pre
paran ordinariamente con azúcar de inferior 
calidad, por cocción y clarificación. Se co
mienza por batir algunas ciaras de huevo 
con agua, se mezcla con ellas el azúcar, se 
añade el agua restante, y se calienta lenta y 
gradualmente ha t̂a ebullición; la albúmina 
se coagula y arrastra las materias estrafias, 
formando en la superficie una espuma que se 
quita con una espumadera. Con frecuencia, 
©n lugar de poner primero las claras de huer 

vo, se disuelven aparte en un poco de agua y 
no se añaden sino cuando el agua entra en 
ebullición. Se deja después reposar el jarabe, 
y se decanta ó pasa por una calza de lana. Los 
jarabes de frutas se preparan del modo indi
cado, poniendo en lugar de agua el zumo ea-
traido de la fruta por presión. 

Por ostensión se ha dado igualmente el 
nombre de jarabes á ciertos líquidos em
pleados en las artes, aunque no contie
nen azúcar; pero se les da este nombre tan 
solo por su consistencia siruposa, á mane
ra de jarabe. Para qué un líquido azuca
rado merezca este nombre, es preciso que 
tenga una consistencia determinada; de modo 
que el jarabe respecto del azúcar, es la pro
porción intermedia entre su estado líquido y 
el estado sólido, 

Jarama. Rio de Castilla que nace junto 
al Cardóse, sierra de Tamajon, provincia de 
Guadalajara, por la que sigue al S. O. hasta 
Uceda; entra en la de Madrid sirviéndole de 
límite con lasanterior; baña luego á Tala-
manca, Pesadilla, Paracuellos, Bacia-Ma-
drid, San Martin y Titulóla, y afluye en el 
Tajo, bajo de Aran juez, al cabo de 22 le
guas de carso. Recibe por la derecha á Lo-
zoya, Guadalix y Manzanares, y por la, iz
quierda los crecidos Henares y Tajuña. Han 
quedado en proverbio los toros bravos que 
se alimentaban en sus riberas. 
, Jarcia. En general es el conjunto de todo 

el cordaje de un buque, y el nombre de toda 
pieza entera de cuerua. 

Jardín. Sitio de recreo poblado de árbo
les y plantas bajas de adorno y olor. Se oo-
noeon várias ciases, á saber: de flores ó sen
cillo, botánico, simétrico ó francés, natural 
ó pintoresco, inglés y misto. 

Jarra (ORDEN MILITAR, DE LA). Fué fundada 
en 1413 por I>. Fernando I de Aragón en el 
santuario de la "Virgen de la Antigua de Me
dina del Campo. Se llamaba de la Jarra por 
el distintivo de la Orden, que era un collar 
de jarras entrelazadas con grifos, del que 
pendía un medallón con la imagen de Nues
tra Señora de la Antigua. 

Jarra y la Azucena (ORDEN MILITAR DE LA). 
Esta Orden, fundada por el rey D. Fernan
do V de Navarra en 1048 en honor de la 
Virgen de i a Azucena que sa veneraba en 
Nájera, tenia por divisa una jarra y una 
azucena de plata, colgadas de un collar de 
oro entrelazado con m. m. de carácter góti
co. Después se empezó también á llevar el 
medallón de la Virgen, con la leyenda: üeus 
pñmum christianum servet. 

Jarretiera^oRDEN DE LA). Orden de ca
ballería instituida en Inglaterra por Eduar
do n i , rey de Inglaterra, hacia 1349. Se 
cuenta que habiéndosele oaido una lig& m 
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un baile á la condesa de Salisbury, querida 
del rey, Eduardo la levantó; y como viese 
que los cortesanos se echaron á reir, esclamó 
para demostrar que no lo hacia coa mal de» 
signio: líonni soit qui mal y pense (infame 
sea quien piense mal de esto), y juró que el 
que se burlase de aquella liga, se considera
ría muy feliz con llevar otra semejante; poco 
después creó la nueva Orden. La Orden de 
la Jarretiera tiene por jefe al soberano de 
Inglaterra, y no cuenta mas que 26 indivi
duos, incluso el soberano; los caballeros, 
entre ^)tras insignias, llevan una liga azul 
en la pierna izquierda, y la reina la lleva en 
el brazo. 

Jasoa. Jefe de los argonautas, hijo de 
Eson, rey de lelcos en Tesalia, que fué des
tronado por Pellas, su cuñado. 

Jason. Tirano de Peres en Tesalia; usur
pó la autoridad en su ciudad natal, hácia el 
año 375 antes de Jesucristo; después sometió 
á casi toda la Tessalia; venció también á los 
dolopes y á loa focios, é hizo alianza con 
Atenas, Tebas y Macedonia. Concibió el pro
yecto de una espedioion contra la Persia; 
pero fui asesinado en Belfos el año 371, an
tes de realizarlo. 

Jaso». Gran sacerdote de los judíos: com
pró el oficio de gran sacrificador á Antioco 
Epifano, año 195 antes de Je8ucristo? y des
pojó de ella á su hermano Onias; pero fué 
suplantado á su vez por Menelao, y fué á 
morir en Grecia. Habia tomado el nombre 
griego por complacer al rey de Siria. 

Jaspe. Boca ó base de cuarzo, á la que 
por lo regular se unen otras sustancias mi
nerales, como la arcilla, el hierro hidrata
do, etc. 

Tiene la propiedad de rayar el vidrio. Los 
colores de este mineral son vivos, presentan
do generalmente el rojo, el amarillo, el par
do, el violado, el verde y el negro, uniíor~ 
memento repartidos ó dispuestos en rayas, 
en manchas ó en zonas concéntricas, ó ya 
bajo el aspecto de puntos ó circulitos peque
ños. Esta roca es susceptible del mas her
moso pulimento. 

Jassy. Ciudad capital de la Moldavia, 
resi ienoia del hospedar y del obispo griego, 

• metropolitano de la Moldavia. Tiene una po
blación de 25.000 habitantes. Fué saqueada 
y destruida en parte por ios turcos ei 10 de 
agosto de 1822, y hoy es una plaza abierta 
que ̂ pénas^cuenta con 2.000 oasas. 

Jáwregui (D. AGUSTIM DE). Caballero de 
la Orden de Santiago, capitán del regimiento 
de Dragones de Almansa, coronel del de 
Sagunto. Se halló en la espedioion de Oran 
en 1735; en las funciones navales de, Amé
rica en 1742; y en la guerra de Portugal 
oapitan general del r^ino de Chile; y en 1780 
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virey del Perú en comisión. Murió ett 29 de 
abril de 1784. 

Jauregui y Aguilar (JÜAH). Poeta espa
ñol y pintor, caballero de la Orden de Cala-
trava y caballerizo de la reina doña Isabel 
de BorboU: nació en Sevilla; se ignora la 
época en que nació, pero se calcula, que fué 
hácia el año de 1570, Residió en Madrid la 
mayor parte de su vida ^ donde por último 
falleció cerca del año de 1650. Fué también 
uno de los que mas combatieron el gusto^ de 
los gongorinos, de lo cual resultaron dife
rentes controversias literarias entre él y sds 
contemporáneos. Hé aquí cómo se espresa 
I ) . Juan José Quintana al hablar de este 
eminente autor: «Este escritor es el que con 
mas facilidad y cultura ha espresado sas 
pensamientos en verso; tenia poco nervio y 
espíritu, y era también escaso en la inven
ción. Su gusto en sus primeros tiempos fué 
muy puro, como sus rimas lo manifiestan-
Mas después de haber sido uno de los mas 
acérrimos impugnadores del cultísimo, se 
dejó al fin arrastrar de la corriente, y en sU 
traducción de la Farsalia y en su Orfeo se 
abaudonó á todas las estravagancias de qüe 
antes se burlaba.» También le conceden una 
grande habilidad en el divino arte de la pin-
tur&, y no han faltado escritores que hablan
do de Jíuregui se hayan mostrado indecisos 
sobre si era mejor pintor que poeta ó vice
versa; y el mismo Lope de Vega lo hace ver 
en el siguiente soneto dedicado á Jáuregui: 

«Si en alegre color, si en negra tinta 
Bañas pluma ó pincel en cualquier parte, 
Tu genio tan igual términos parte, 
Que no hay entre los dos línea distinta; 

Si en colores Judit, si en verso Aminta 
Duplicado laurel presumen darte, 
tíolo es tu pluma, don Juan, escribe el arte, 
Solo es tu pincel, naturaleza pinta; 

N i tu pluma permite al castellano 
Ni al cuito imitación; tanto florece 
Su estilo divino acento humano; 

Ni tu pincel emulación padece. 
Que solo te igualó tu propia manOj 
Pues solo tu retrato te parece.» 

Las obras literarias que se conservan de 
este célebre escritor son las siguientes: Su 
traducción del «Aminto del Taso,» impresa 
en Roma en 1607, y en Sevilla, con todas 
sus poesías líricas, en 1618: también se i n 
sertó en el primer tomo del Parnaso español, 
impreso en Madrid en 1778, y en el tercer 
tomo de las «Poesías selectas castellanas, 
desde el tiempo. de Juan dá Mf na hasta 
nuestros dias,» por D. Manuel José Quinta
na, Madrid 1817. «Batalla naval de los de 
César contra los griegos de Marsella,» úhm 



impíre&a en Madrid después de ia muerte 
del autor, 1684: en esta impresión está in 
cluso eíQrfeo del mismo Jáuregui, poema 
heróico que ya se íhabia publicado separada
mente en 1624. «Discurso poético contra él 
hablar culto y oscuro en prosa; la comedia 
del Eeíraidó; Memorial al rey nuestro se
ñor; Apología por la verdad,» Madrid, 1633. 
«El arte de la pintura,» Madrid, 1633. Como 
pintor, se distinguió Jáuregui por la hermo-" 
surá de las carnes, por la espresion de las 
figuras, y sobre todo, por el particular acier
to con que supo manejar el claro-oscuro y 
él colorido. 

Javalon. llio de la provincia de Ciudad-
Real, que nace en los ojos de Montiel y por 
la Membrilla. Torrenueva y Granátula va á 
entrar en Guadiana, junto á Torrecilla. 

Jaso Jacco. Este es el nombre que tiene 
en el Japón el Pontíñce , ó mas bien el fun
cionario que está enoargado de la disciplina 
religiosa. Viene á sor un vicario ó teniente 
delDairi; pero realmente ejerce toda la auto
ridad. 

Jazmíneas. Familia de plantas dicotile
dóneas, monopétalas, de corola hypogínea, 
que se compone de matas, de srboliilos y 
hasta de árboles, de hojas opuestas, rara
mente alternadas, sencillas 6 pinadas. Las 
flores son hermafroditas, escepto en el géne
ro / rmo , en que son polígamas. La familia 
se divide en dos secciones , liliáceas ó de 
frutó seco, y jazmíneas propiamente ó dé 
fruto carnoso. 

E l jazmín oficinal originario de Asia está 
ya hoy naturalizado eñ JEuropa, particular
mente en las provincias, meridionales de Es
paña y Francia. Sus flores, de un olor esquí-
sito y suave, están escluidas de la terapéuti
ca, que en otro tiempo las_ admitía como es-
pásmódicas; pero en cambio son muy solici
tadas por los perfumistas, que fijan su aroma 
por medio de varios procedimientos, hacién
dolo entrar así en una multitud de cosméti» 
eos. El jazmín se multiplica^ por acodos y 
por estacas, y prende con facilidad. 

Jebuseos. Uno de los pueblos principa
les de la tierra de Canaan: habitaban al O-
del mar Muerto y al N . de los hetheos én el 
país, que fué después ia parte septentrional 
de las tribus de Simeón, Judá y Benjamín, y 
tenían por capital á Jebus, antes Taleiñ, lía-
mada después Jerusalen, 

Jeohonias. Rey de Judá; sucedió en 597,, 
antes de Jesucristo, á su padre Joaquín , y 
fué destronado tres meses después por Nabu-
codonosor, que lo llevó cautivo á Babilonia. 
• Jeffersos (TOMÁS). Tercer presidénté do 
los Estados Unidos: nació ©n 1743, en Sbad-
weli (Virginia), Comenzó á adquirir su re» 
putacion en el foro, desde muy jó ven fué 
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nombrado diputado en la legislatura de la 
Virginia/ tomó una parte gloriosa en la i n 
surrección de las coíoniaa contra la metró
poli, redactó la declaración de independen
cia en 1776, fué enviado á Francia con Fran-
klin en 1783, nombrado vicepresidente de la 
república en 1797, y presidente en 1801, 
siendo además reelegido en 1805, y perma-
necieudo así ocho años á la cabeza de la ad
ministración. Retiróse en seguida por consi
derar contrario á las leyes de su país su con
tinuación en el poder. Empleó los últimos 
años de su vida en hacer florecer una Uni 
versidad que había fundado, y murió én 1826. 

Jeffexson. Multitud de pueblos de los 
Estados-Unidos tienen este nombre en me
moria del presidente Jeíferson. Nos Conten
taremos con citar al rio Jeffcrson, uno de 
los brazos del Missouri. 

Jeíferson Davis. Presidente de los Es
tados-Unidos del Sur. Nació en Kentuky 
en 1806. Hizo en Mississipí BUS prime™ 
ros estudios. En 1822 fué admitido por 
orden del presidente Monroe en ia Escuela 
militar de West-Point, de donde salió cuatro 
años después como subteniente para el ejér*" 
cito americano. Solicitando el jóven oficial 
entrar en el servicio activo, fué enviado al 
Oeste bajo las órdenes del entonces coronel 
Zacarías Taylor, después presidente de los 
Estados-Unidos. De tal modo ee distinguió 
en las escaramu^is contra los indios, que al 
formarse un nuevo regimiento de dragones 
se le consideró necesario para, completar los 
cuadros de las tropas federales, y fué nom
brado teniente. 

Por aquélla época le ocurrió na incidente 
verdaderamente novelesco. Fué hecho pr i 
sionero el famoso jefe indio Black Hawk 
{Faucon Negro) ̂  el mas fanático y decidido 
enemigo de los americanos, y entabló rela
ciones de amistad con Mr. Davis por una de 
esas simpatías que son tan frecuentes en la 
vida. «Los valientes deben entenderse entre 
sí, dijo el prisionero á Mr. Davis; y si me 
alargas tu mano, te prometo renunciar al 
odio que tengo á tu país, en gracia de la ad
miración que me causas.» El oficial tendió la 
mano que se le podía, sellándose con esta ac-
6ion el pacto de constante y fina amistad que 
solo la muerte de Faucon ha podido que
brantar. 

En 1835 se retiró Mr. Davis del ejércitov y 
se estableoió en tina posesión de Mississipí, en 
cuyo punto se consagró al desarrollo del cul
tivo del algodón, habiéndose entregado con 
vehementes deseos de eoriquecer sus conoci
mientos á los estudios científicos, económicos 
y políticóa, creyéndose destinado á un br i 
llante porvenir. Sus previsiones no salieron 
fallidas. 
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En 1845 üomenzó una campaña electoral 

en favor de la candidatura de M. Polk á la 
presidencia de los Estados-Unidos, y habién
dose hecho notar por el encanto de su pala-* 
bra y el vigor de su talento, le enviaron sus 
conciudadanos para que les representara en 
el Congreso. 

Ya estaba casado, tiempo hacia, M. Davis 
con la hija de Zacarías Taylor, su antiguo 
coronel, á cuyas órdenes aun había de distin
guirse con accione» brillantes en los campos 
de batalla de Méjico. 

En efecto: durante la guerra de 1846, pre
sentó M. Dayis su dimisión para marchar á 
ponerse á la cabeza de los carabineros volun
tarios del Mississipí, asistiendo á los comba» 
tes de Montery y Bueña-Vista; pudiéndose 
asegurar que el éxito de esta última jornada 
se . debió casi por completo á sus heróicos es-
fuérzos y al ardor que supo inspirar, dando 
ejemplo al puñado de hombres que manda
ba. Por dos veces salvó el ejército americano, 
comprometido, como es público, en las posi
ciones mas difíciles. Herido al final de la 
acción, estuvo sin embargo el coronel Davis 
á caballo hasta la completa derrota de loe 
mejicanos. 

Habiendo fallecido en 1848 el general 
Speight, quedó un puesto vacante en el Sena
do, siendo en su virtud elegido parala va
cante Mr. Davis, que en 1850 ±ué confir
mado en su alta posición, por término de 
seis años. 

En 1851, sin embargo, presentó su dimisión 
á fin de aparecer como candidato al gobierno 
de su Estado; pero derrotado por Mr. Joote, 
entró dé nuevo en la vida privada, hasta que 
el presidente Pierce le eligió en 1853 minis
tro de la Guerra, en cuyo puesto sostuvo cons" 
tantemente el mantenimiento de la esclavi
tud. Algunas semanas después de este últi
mo acontecimiento, era aclamado Mr. Davis 
por el Congreso de Montgomery como presi
dente de la Confederación del. Sur (1861), 
cuyo puesto sigue ocupando en guerra decla
rada y civil con los Estados federalistas del 
Norte, de que es presidente Mr. Abraham 
Lincoln. Mr. Davis es de aspecto grave y dul
ce _ á la vez, poseyendo todas las cualidades 
físicas y sociales necesarias para agradar. 
Es además escelente orador y diplomático. 

Jeffery-Hudson. Bufón de la reina do 
Inglaterra Enriqueta María de Francia, y 
uno de los enanos mas célebres que se han 
conocido. Nació el año 1619 en un pueblo 
del condado de Butland: á la edad de 18 
años, su estatura apenas llegaba á 18 pulga
das. El duque de Bucldngham, que por en
tonces residía en Burleigh, le llevó á su 
casa; los reyes fueron á visitar al duque al
gún tiempo después de haberse casado, y 
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Hudson les fué presentado dentro de nn gran 
pastel; desde aquel momento la reina Enri
queta le conservó en su compañía. Cuando 
cumplió los 30 años de edad, su estatura era 
ya algo mas aventajada, pues llegaba á la 
de tres piés y nueve pulgadas; pero no cre
ció desde entonces ni una línea mas. Tratá
banle como á un animal raro, como una cu-, 
riosidad, y divertía muchísimo á la corte. Se 
enojó cierto día con un jó ven de alto naci
miento llamado Crofts, que se burlaba á 
cada instante y le silbaba; Hudson le envió 
un billete de desafío; Crofts le admitió y sa 
presentó en el lugar del duelo armado con 
una gerínga: esta burla acabó de exasperar 
al bu«n enano, é insistió en tales términos en 
que se había de llevar adelante el desafío, 
que su adversario no tuvo mas remedio que 
aceptarle: ambos combatientes montaron á 
caballo, y Hudson mató á su competidor de 
un pistoletazo. Esta aventura sucedió en 
Francia durante las turbulencias que hicie
ron emigrar á la reina. En una travesía que 
hizo de Francia á Inglaterra , fué acompa
ñando á la reina y hecho cautivo por un cor
sario turco. No ae sabe á punto fijo cuándo se 
libertó de su cautividad Hudson; pero sí 
que en 1682 fué empleado en ia armada 
real: después el gobierno le tuvo por sospe
choso y fué encerrado en una torre de la 
abadía de Westminter, donde murió á la 
edad de 63 años. 

Jéfíe. Juez de los hebreos desde 1343 
hasta 1237 antes de Jesucristo; sometió á los 
ammonitas y á los efraimitas. En el momen* 
to de dar á los ammonitas su combate deci
sivo, hizo voto, si salía vencedor, de saorifi-
cár á Dios el primer sér viviente que viese 
salir de su casa: ganó la victoria; pero al 
acercarse á su casa vió salir de ella ásu bija 
Seila, que venia á felicitarle. Esclavo de su 
juramento, la sacrificó detestando su voto. 
Algunos dicen que no hizo mas que consa
grarla al servicio del Señor. Idomsneo hizo 
un voto semejante. 

Jehosuah Alorgi (y según oíros LURGI). 
Natural de la ciudad de Lorca, en el reino 
de Murcia; fué insigne talmudista, y uno de 
los principales maestros de los judíos de Es
paña. Era muy venerado de estos por su 
gran literatura, por su continuo estudio en 
ios libros de ia Ley y en los de sus esposito-
res, como también por auespecial instruo-
cien en la facultad de medicina; nació hácia 
el año 1350, y en 1412 era médico del papa 
Pedro de Luna, empleo que obtuvo después 
de haberse convertido. 

Jehová. Uno de los nombres que 
raeiitas dan á Dios, y el cual pronuncia 
el mas profundo respeto y muy raras 
Significa el. que subsiste por sí mismo 
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Rey de Israel, 876-848 antes de 

Jesucristo, Por instigación del profeta Elí
seo usurpó el treno al impío Joram, después 
de habeí niatado á este príncipe de un fle
chazo. Mandó dar muerte además á Ocho» 
sías, rey de Jada ; á /esabel, á todos los 
príncipes cíe la casa real y á los sacerdotes 
de_ Baal; mas como se hubiese separado él 
mismo del verdadero culto, fué derrotado 
^or. Hazael, rey dé Siria9 y tuvo por sucesor 
á su hijo Joachaz. 

Jefeiaiali' Bea R. Iclsag Afearbaael (co
munmente llamado el tEON HEBREO). Nació 
en Lisboa y residió en Gastilia con su padre 
y "hermanos José y Samuel, hasta el año 
1492 en que se retiró á su patria, de donde 
p_asó á Nápoles, y después á Génova, donde 
ejerció la medicina con universal aplauso, 
por su pericia en ella y por Sus grandes co
nocimientos en filosofía moral. Escribió vá
rias obras, que dividió en diálogos de filoso
fía moral, natural, matemáticas y teología, 
imitando perfectamente á Platón, y conci-
iiándolo siempre que puede con su discípulo 

; JefeixdahSeB S'eloraién'Bésa Aleliep&im. 
Conocido vulgarmente por Charizi; fué poe
ta de gran nombre entre los suyos, filósofo 
y médico, y sabia con perfección la lengua 
arábiga. Floreció á fines del siglo siv y eá-
cribió en hebreo y en verso un' libro intitu
lado «Remedio del cuerpo;» Venecia 1519, 

J"3lmdtljT€©seá (llamado el CÁTON). Pe
queño ó menor médico del rey D. Alonso X, 
y moy perito en la astronomía y en el cbno-
cimiento de las lenguss arábiga, y latina: na
ció en la ciudad de Toledo, hacia eí año 1220, 
porque en la menor edad del rey D. Alon
so X ya tenia acreditado s'a saber; y en el 
año 1250 concluyo la tradticaion castellana 
qtie, siendo infante, le mandó hacer este so
berano , de una obra arábiga muy antigua 
que traía de 360 piedras, según ios grados de 
los signos celestes, del color de eads, una de 
ellas, nombre, virtud, lugar en que fué ha
llad^ y figuras de los signos de que reciben 
sujalor y faerzá.; Esta obra fué escrita la 
primera vez en caldeo por un anónimo, y 
después traducida , en arábigo por Un moro 
llamado Aboiays, grande asirónomo y sujeto 
aficionado á recogoi* los libros caldeos de ma
yor antigüedad, Eaía traducción arábiga, ia 

• tenia 'escondida maliciosamente un judío to
ledano j, de quien pudo haberla el rey don 
Alfonso X; é informado este monarca de su 
mérito, encargó su traducción castellana al 
rabino Jehudad Mosca, que también tradujo 
ai castellano la obra de astronomía 5 com«" 
puesta ea árabe por Alí Aben Ragel Ben 
Abresobj. 
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de 140 mallas de una pulgada de diámetro, 
con 25 brazas de largo, fabricada de lino. 
Pertenece á las de primera clase, y en várias 
rías de aquel país la llaman seijo* 

Jeisa. Ciudad del gran ducado de Sajo-
nía Weimar, en el confluente del Leutra y 
del Saale. Tiene 6 000 habitantes. Todavía 
se van las ruinas del antiguo castillo de 
Hirchbery. Tiene una Universidad famosa, 
fundada en 1658; Biblioteca, muchas socier. 
dadea científicas y literarias. Su industria, 
muy activa.—-Esta ciudad se hizo célebre 
por la brillante victoria que Napoleón ganó 
én sus inmediaoiones al ejército prusiano 
el 14 de octubre de 1806. Esta victoria, uni
da á ia que Davoust ganó el mismo dia en 
Averseteed, le abrió las puertas de Berlín y 
le aseguró la sumisión de la Prusia. 

Jengibre. Género de plantas de la fami
lia de las ziñgiberáceas-gíobeas, establecido 
por GoertncT para ciertas plantas herbáceas 
de ia India oriental. De todas las especies de 
este género, la mas interesante es él jengibre 
oficínaí , cultivada hace mas de medio siglo 
en las Antillas, donde prospera. La medici
na hace Uso de su raíz , que tiene un sabor 
penetrante y un olor aromático pronunciado. 

Jsuízarss (palabras turcas «ieñi tcheri,» 
nuevos soldado»). Milicia turca, creada por 
Anmrat I en 1362, según unos, y por Baya-
oeto I en 1389, según otros. Be destinaba á 
la defensa del trono y de las fronteras* A 
consecuencia de uua insurrección que los 
jenízaros habían promovido en Constantino-
pla, el sultán Mahomet I I decretó m diso
lución ; la mayor parte fué asesinada en 
Gonstantinopla, y los demás perseguidos por 
las provincias y esterminados. 

Jesskis (H). Hombre notable por su lon
gevidad: nació en 1501 en Bolton (Yorkshi-
re), y murió á los 169 años (1570), conser
vando todas sus íaoultades hasta el último 
momento de su vida. En Boston se conserva 
su sepulcro. 

Smr¿eT (EDUARDO). Célebre médico i n 
glés; nació en 1749 en Berkeley (Glocester), 
murió en 1823, y se cuenta en el número de 
los bienhechores de la humanidad por haber 
descubierto y propagado la vacuna. Desde 
el año de 1776 había hecho su descubri
miento en Berkeley, donde ejerció su pro
fesión; pero no lo publicó hasta 1796, des
pués de haberío confir nado con 20 años dé 
ensayos y observaciones. Combatido al prin
cipio estg descubrimiento por las preocupa» 
ciongs, como todas las ideas nuevas, íué 
pronto apreciado como merecía, y se pro
pagó rápidamente por Inglaterra, Francia y 
todo el continente. Deseando e!. Parlamento 
inglés recompensar el servibio que Jenner 
había hecho á la humanidad revelaiado un 
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secreto qué hubiera podido valerle mucho 
dinero j lé concedió un premio nacional, de 
20.000 libras esterlinas, esto es* 200,000 
reales. -

Jeremías. . Uno de los cuatro grandes pro» 
fetas de los judíos: nació; hacia el ano 630 an
tes • de Jesucristo, fué inspirado á ia edad 
de 14 años, profetizó en tiempo de Josías y 
m& sucesores, y predijo la ruina de Jerusa-
ien y el cautiverio de Babilonia. Sus predic
ciones-lúgubres le hicieron odioso á sup con
ciudadanos, y estuvo durante algún tiempo 
preso por Órden de Sedéelas. Después de ia 
toma de Jerusa!en ̂ 587), se refogió en Elgip-
to con gran número de judíos. No ge sabe 
-ot mo murió. Sé conservan de él las Proíe-
oías, célebres por su, oscuridadj, y las La
mentaciones en qüe deplora elocuentemente 
la suerte de su patria. Lss profecías de Jere» 
mías fueron escritas por Barucivque le ser™ 
via de secretario. 

Jerlsó (hoy EHA). Ciudad antigua de la 
Palestina, ai N , É. de,¿Jerusalea, jGbre .un 
afínente del Jordas. Era una délas ciudades 
mas.,principales de los jebuseos y toda la Pa
lestina cuando, entraron ios israelitasoen* gfite 
pais| pero, mandados por Josué , la descra-
yeron el - año 1605 • antes de.;: J esucri sto* sin 
ma8.que..pasear. alrededor de las murallas 
;ei:arca santa, cayeron estas al suelo al soni
do do la trompeta. Después fué reedificad;% 
y Hegó á: ponerse ea na estado • floreciente'. 
Todavía subsiste;- pero no tiene importancia 
alguna^-está en el .bajalato de Damasco en 
Siria. • 
-' -JerBiSr-íJDAS)..' latíiviiuo déla •Aa&i&am 
de ciencias da Hongría, conocido por sus: ia* 
'irestigaciones sobre ia historia aatigiia M B * 
gara. Murió en Festh el ,24 de -diciembre de 
1855. :.a: • . 

j&frobmm* Autor del oisma de, lag^dies 
tribus; itabia sido primeramente ministro de 
Sa lomónde cuya gracia decayó después. 
Habienc^ Eoboamj hijo de SalomoBj suble-r 
vado el pueblo contra él por sus .vejacioBes, 
ie abandonaron diez tribus y eligieron por 
rey á Jeroboam, que' fué el primer rey de 
Israel (962 antes de Jesucristo) , establecien
do m BiqUem ia residencia de su imperio, f 
consagró á óBathel y á Dan dos-becerros de 
oro, que mandó adorar. Un-dia^n.-^ue saori-
ficaba á sus, dioses falsos, le'.predijo el pro» 
•feta Joían 'la ruina 4&- su culto y ia muerte 
de sus sacerdotes. Furioso el rey, • estendió 
la mano para quo i© prendiesen-; pero su 
mano se sacó al punto, y no recobró su uso 
ainb5merced á las oracioBea del profeta.'Mu
rió en 943, dejando el trono ásu-hijo Hadab. 

lerotoam i l . .fiey de Israel desde 817 
fea&ta 7W a U m de Jermeristo; resonquietó á 
v m m m ' $ Ham^th, que ..estaban en péffer 

de los sirios, ,y redujo los límites de su Impe
rio al Norte y ai Mediodía^pero se deshonró 
por su injusticia, su molicie ysus impiedades. 

Jeroglífico.' Así se,llama el .símbolo ó fi
gura que contiene algún .sentido, ó significa-
cion misteriosa. La palma,.que representa ía 
Victoria, la paloma que indica candor, son 
jeroglíficos; y tal fué el primer método d© 
que se sirvieron los hombres , para representar 
sus ideas y legarlas ,á las generaciones futu
ras. Todos los pueblos hicieron uso do ellos: 
los ohinos, en, . Oriente, los msjicanos en. el 
Occidente, los esoitap en el Nóite, los indios, 
los: fenioioSs,, los;-etiopes, los etrúseos y los 
egipcios se i sirvieron de este medio para es-» 
presar-,sus ideas,. Estos últimos, sobre iodo, 
espiicaban,:SU8 leyes, sus usos, su historia y 
todo-, lo que tenia relaoion^on sus asuntos 
civil s y religiosos por medio de jeroglíficos. 
E l símbolo de Egipto lo constituían un coco
drilo y un incensario. Dos manos, la-una con 
ua escudo y la otra. - con un arco indicaban 
una batalla; una escala apoyada en nos mu-
ralla servia para demostrar el sitio de une; 
-plaza» M origen del .culto que los' egipcios 
rendían ,á los animales y á laB; legumbres-fae
ren sin duda estos símbolos, y que desapare» 
cieron á. proporción que se íué aboliendo, &}. 
cuito de los animales,-"-A pesar dedo mucho 
que han trabajado.-.los sabios de todas partes s 
no ha podido volverse á enspntrar el signifi
cado de los carácteres jeroglíficos. L 

- Jersej (NUEVA) ... Üno de ios Estados^tJní-
dos de la Améiica del Norte á los 38° 57»— 
41° Í2É lat. Nv.y760 2 9 ^ 8 0 ° 46̂  loag. Ó, 
Confias al N . oon^ei Estado deHueva-íork^ 
al E. con el Océano y el rio de Hudson que 
lo separan del Estado de Nueva-York,. ai é. 
con la bahía de Delatare que lo separa de. la 
Pessilvania. Tiene 820.000habitantes. Su ca-p 
pitalea Trentes. La superficie de . este Estado 
es montuoaa al N.j cortada por valles y colinas 
en el Centro y llana ai S., regándolo el Fasaio, 
el Karitan, el Egg-Harbour Eiver, etc. Su 
clima es templado a l ,S, E., frió, pero sano 
al N . : susuelo.ies fémi en granes, patatas, 
legumbres y frutas.. Hay muchp, mpas de 
hierro, lo cual hace que su. principa Indus
tria ..consista en herrería-p, fundición etc. - . 

Jerte. Sio de i a provincia- de. Oáoeres, 
que desde la sierra de Béjar va por-Tornava-
cas, Jerte, Navalconcejo y Plasencia, y en
tra en el Alagon junto á Gralisteo, con. 13 le
guas de curso. " • ,: • : 

Jerusale», HIEROSOLYMA. Da los griegos 
y de los romanos, siudad. antigua de la Pa-
lestina, capital de ia tribu 'y del reino de 
J.udá; estaba simada,poco, masó menos á 
igual distancia del Mediterráneo y del. lag^ 
Asfsltlío., háoiá el origen del torrente Gedroa, 
entre, los 31° 46' ¡M. W. y 33° 41* Jong.. E, 
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circuito, qtie el historiador íoéefo calcula 
en 33 estadios, estaba defendido por tres mu
rallas, y se entraba en la ciudad por 13 puer
tas. La población de Jerusalen ascendía á 
120.000 habitantes. Hoy no conserva ya Jeru
salen nada de su antiguo esplendor. Sin embar
go, es todavía, la capital de un sanjacato de 
Siria (bajalato de'Damasco) y residencia de 
un patriarca armenio. Cuenta actualmente 
25.000 habitantes. Tiene altasr murallas al
menadas y guarnecidas de torres. La iglesia 
del Santo Sepúlcro es el monumento mas 
hermoso de cuantos se encuentran en aquella 
ciudad, siendo también notable la mezquita 
de Ornar (el Haram), y multitud de ruinas. 
Hay poca industria y es escaso su comercio. 
David hizo de esta ciudad la capital de su 
reino en vez de Siqüem, y Salomón edificó en 
ella el célebre templo que i leva su nombre. 
En el reinado dé Ezequias fué sitiada, por 
Sennacherib; pero escapó milagrosamente 
del peligro. Nabueodonosor la tomó tres ve-
ves (606, 598, 596) y acabó por destruirla 
(587). Ciro permitió su restablecimiento 
(536), lo cual se hizo con mucha lentitud; sin 
embargo, floreció poco á poco, especialmente 
en tiempo de los sucesores de Alejandro; pe
ro ta intolerancia de los Seleucidas la llenó 
de desórden y de sangre, y produjo la rebelión 
de los Macábeos, rebelión que al fin fué co
ronada por la victoria (166-161). En seguida 
tomó Pompeyo á Jerusalen el año 64 antes de 
Jesucristo; Tito el año 79 de Jesucristo, aso
lándola horriblemente y destruyéndola casi 
del todo; Julio Severo en 135 en tiempo de 
Adriano, quien la ensanchó, la llamó «Elia 
Capitoiina» y prohibió la entrada en la ciu
dad á todos los judíos. Constantino le devol
vió su nombre primitivo. En 814 se apodera -
ron de ella ios persas, los sarracenos en 636, 
los Sedjucidas en 1086, cruzados conquis
taron á Jerusalen el 15 de julio de 1099,, y en 
el mismo año fundaron el reino de Jerusalen; 
Sála'tíino en 1188j y finalmente, los turcos en 
1217 y 1239. Después ha seguido la tuerte de 
la Siria, 
? Jerusaless (REINO DE). Fundado eu 1099 
por Godofredo de Bouilion en tiempo de la 
primera cruzada: se componía de la Palesti-
na, y tenia por feudos principales el princi
pado de Tiberiáde, el condado de Trípoli y 
el de Edesso (el de Antioquía era indepen
diente). Después de la batalla de Tiberiáde ó 
de Hittin, 1187, conquistaron los infieles casi 
todo el reino de Jerusaien, cayendo la capi
tal en poder dé Saladino. La tercera, cuarta 
y quinta cruzadas en natía cambiaron esté 
estado de cosas, y Jerusaien no tuvo ya mas 
que reyes nominales, hasta que en 1229 el 
emperador Eederico I I , autor de la gesta cru-
swda, ooupó á Jerusalen y obligó á Al-Kamel 
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á cederle casi todo el antiguo reino; pero ea 
1239 reconquistaron los infieles á Jerusalen, 
•y los mamelucos acabaron de conquistar en 
1291 lo que conservaban los francos. 

Jerusalen (CONCILIOS DE). La iglesia de Je-
rassleu ¿o solo tiene la preeminencia de ser 
SM tsam «misUa de todas, sino la de haberse 
csíe»ya<So en su seno los primeros concilios. 
íiu primera de estas asambleas eclesiásticas, 
mencionada en el capítulo I de los «Actos de 
los apóstoles,» se celebró con objeto déla 
elección del apóstol San Matiae, á propuesta 
de San Pedro. Se compuso de 120 fieles. La 
seguada se reunió para la elección de los 
diáconos, como se ve en el capítulo V I de di
chos «Actos» La tercera, llamada con pro*-
pledad Cosiciiio de Jerusalen, de los apósto-
íes, se tuvo ei año 49 ó 50 de Jesucristo, en 
el cual se ñiaron las relaciones de la nueva 
religión con ia alianza antigua, y en él que 
se eximió de la circuncisión y de las prácticas 
prescritas á loa judíos por la ley de Moisés á 
los gentiles que abrazaban el cristianismo. 
Este^íué el primer concilio ecuménico. En el 
año 197, bajo el pontificado de Víctor I , San 
Narciso reunió otro concilio, compuesto de 
catorce obispos, en el cu 4 se trató de la ce
lebración de la Pascua. Hacia el año 335, el 
emperador Constantino hizo trasladar desde 
Tirólos prelados de Oriente allí reunidos 
para la dedicación de un templo que había 
construido. Cuando los . obispos católicos se 
retiraron, los partidarios de Arrio celebraron 
un sídono, y recibieron en la comunión ecle
siástica al kerege Arrio. Otros opinan que 
esta junta es la misma de Tiro, que San Ata-
nasio llama «Exordium synodorum arriano-
rumT»\En el año 350, Máximo de Jerusalen 
juntó uñ sínodo, donde retractaron su con
ducía los que habían, suscrito en Tiro á la 
deposición de San Atanasio. Juvenal, pa
triarca de dicha cuidad, celebró un concilio 
provincial en el año 454 para restablecer la 
fé ortodoxa y aprobar el concilio de Calce
donia. También se ha, conservado la epístola 
sinodal de un concilio celebrado en Jerusar 
ien año de 518, al principio del patriarcado 
de Justino. Ea el de 526 Pedro, obispo de 
Jerusalen, reunió un sínodo en el que se 
aprobó el de Constantinepla. Otro se tuvo en 
la espresada-ciudad en el año 533, con obje
to de aprobar el quinto concilio general. So-
fronioj elegido patriarca en el año 633, 
reunió uno contra los ntonoteiitas. Las «Co
lecciones de Concilios» tratan de uu sínodo 
celebrado en Jerusalen, año de 726, contra 
los hereges agoniclitas, que siempre oraban 
de pié. Gruiílermo de Tiro menciona otro, en 
el que Daiberto fué elegido patriarca, año 
1099. Trata además de otro reunido en el año 
1107, con idéntico obje^; de óteos celebraos, 
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uüó eñ 1111, eoñtta el emperador Enrique IV , 
que usurpaba los bienes eclesiásticos; dé otro, 
oontra Amoldo, intruso en la silla patrialcal, 
año 1115; y finalmente, de otro reunido en 
los años 1136 y 1142, por Alberico, legado 
de la Santa Sede, para la dedicación de una 
Iglesia. 

MSTA CRONOLÓGICA DE LOS PATRIARCAS DE JERU-
8ALEN, 

Santiago el Menor, año de Jesucristo 33.— 
San Simeón, biio de Cléofas, 60.—Justo I , 
lOT.-^Zaqueo ó Zacarías, Tobías, Benjamín I , 
Juan I , Matiai; Benjamín I I , 'Felipe, Séne
ca, Justo I I , Leví» Éfrem, Ondas, desde 111 
á 135.—Marco, Casiano, Publío, Máximo I , 
Juliano I , Gajan, SimacO, Cayo, Juliano I I , 
Capitón, desde 135 á 185.—Máximo 11, A n 
tonio, Valeníe, Duiquiano, San Narciso, Dio, 
Germanion, Gordio y S^n Narciso restable
cido, desde 185 á 212.—Alejandro, 212 —Ma-
zábanes, 253.—Himeneo, 260.—S^n Zamb-
das, 296.—Hermon 6 Thermon^ 298.—San 
Macario I , 312.™Máximo I I I , 331.—San Ci
rilo, 352 —Juan I I , 386.—Parachiles, 416— 
Juvenai, 429.—Anastasio, 457.—Martirio, 
477.—Salustio, 485.—Elias, arrojado de su 
silla por el herege Severo, 492.—Juan I I I , 
515.-Pedro, 525.—Macario restablecido, 564. 
—Juan I V , 571;—Hamoros ú Hamos, 573.— 
Hesicliio," 601.—Z icarias, Modesto, 609 á 
633.—Sofronio, 633.—La sede estuvo vacante 
alburia vez bajo el yugo de los sarracenos, y 
solamente son conocidos algunos patriarcas — 
Teodoro, 759.-Elias, 787.-Juan V , 795.— 
Tomás, 802.—Orestes, 1006.—Simeón, 1088. 
—Dáiberto, primer patriarca después de la 
toma de Jerusalen por los latinos en el año 
1099.—Gibelino, 1107.—Amoldo ú Arnulíb, 
1112.—Guarimundo, 1118.—Estéban 112S.— 
Guillermo, 1130.—Fulcher, 1146.—Amalri-
oo, 1159.—Heraolio, Alberto, Tomás I , Ro
berto, Santiago, 1180 á 1204.—Alberto, 1204* 
—Guillermo, 1263.—Tomás Agni, 1292.— 
Elias/ 1278.—Nicolás de Hanapea, 1288.— 
KodolfodeGrandville, 1274.—Antonio, 1306. 
—Pedro de la Palu, 1329.—Bertrán de Cha-
nac, 1382. 

Jerusalen (REY DE). Entre los títulos rea
les del Itey Católico figura el de rey de Jeru
salen. Se han titulado así los reyes de Espa
ña desde que poseyeron la Sicilia y Ñapóles, 
cuyos reyes ya le poseían por casamiento de 
uno de ellos con doña Jóle 6 Violante, reina 
de Jerusalen, 

Jesttatas. Orden religiosa instituida en 
Siena en 1363 por San Juan Colombini, l la
mada así porque sus fundadores tenían siem
pre el nombre de Jesús en la boca. Se ocu
paba» en cuidar á loa enfermos y distribuian 
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las medicinas que elloá mismos hacían. Esta 
Orden no llegó á estenderae mas allá de Ita
lia, y fué suprimida en 1668. 

Jesucristo. Fundador de la religión cris
tiana, el Mesías predioho ñor los protetas, hi
jo de Dios y el mismo Dios, mediador entre 
Dios y los hombres, y redentor del género 
humano. Fué concebido en el seno de María, 
virgen de Nazareth, descendiente de la raza 
de David y esposa de José: nació en Belén en 
un establo el 25 de diciembre del año del 
mundo 4004, según la opinión masJ común 
(4963 según el «Arte de comprobar las fe
chas») y el duodécimo año del reinado de Au
gusto. Su nacimiento fué anunciado á María 
por el ángel Gabriel y revelado por una es
trella milagrosa á los pastores, así como á los 
magos, que acudieron inmediatamente á ado
rarle. Temiendo Heredes, rey de Judea, por 
la fé que daba á sus antiguas tradiciones, la 
venida del Mesías, mandó degollar á todos 
los niños recien nacidos; pero José y María 
huyeron á Egipto, y el h jo de María se sal
vó" de aquella horrible matanza, y no volvie
ron á Nazareth hasta después de la muerte 
dé Heredes. Oesus pasó su juventud al Isdo 
de sus padres, participando de sus trabajos 
de artesanos. Sin embargo, había ya dejado 
entrever lo que seria con el tiempo: á la 
edad de 12 años discurrió en el templo con 
los doctores de la ley, y los dejó admirados 
por la sabiduría de Sus respuestas. A los 30 
años comenzó su misión, y se anunció como 
el hijo de Dios. HizO en primer lUírar que le 
bautizara San Juan Bautista en las aguas 
del Jordán; después escogió doce discípulos, 
conocidos luego con el nombré -de apóstoles, 
y recorrió con ellos toda la Judea, predican
do á los hombres la caridad, el amor de Dios, 
la esperanza en la otra vida, dando el ejem
plo de todas ias virtudes y confirmando sus 
dogmas con multitud de milagrros. Cambió 
el agua en vino en las bodas de Canaan, 
volvió la'salud á los enfermos, la vista á 
los ciegos, el oído á los sordos; resucitó al 
hijo de la viuda de Naiin, así como á Lá
zaro. Los nuévos dogmas que enseñaba y las 
reformas que prescribía sublevaron con
tra él álos fariseos y á los sacerdotes judíos, 
quienes le acusaron ante el gobernador ro
mano Poncio Pilato de llamarse rey de los 
judíos y de querer derribar el gobierno está -
blecido; al mismo tiempo sedujeron á uno 
de sus discípulos, Judas, para que le entre
gara, apoderándose de su persona en Jeru
salen, adonde había ido á celebrar la Pascua. 
Enviado por Pilato ante Caifas, gran sacer
dote de los judíos, fué juzgado por el sanhe-
drin. compuesto del príncipe de los sacerdo
tes y de los principales magistrados, y fué 
condenado coíno blasfemo por haberse lia •» 
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mad© el MJo de Dios. Desde entóñoe^ empe
gó .4 stifrir multifctid de ultrajes, fné crael-, 
mente azotado, clavado en una cruz sobre 
el monte, Calvario , y espiró despees, de «s^a 
pasión larga y doloroaa , habiendo sufrido 
tantos tormentos con resignación admirable, 
y perdonando á sus verdugos. Murió á ios 33 
años de edad y alterc8ro . de su predicacipn» 
Acompañaron á. su muertemiioiios prodigios. 
Kesucitó al tercer dia^como feabia sido pre-
disbo, y á pesar de haberse, puesto guardias 
al lado, ¿e su sepúlcro.- En seguida' se pre
sentó á.sus diécípulos, que apénas podiaa dar 
crédito áaquel prodigio, y les eucargó que 
fuesen áiastruir á todos los. pueblos. Guaren: 
ta .diás después de su resurreooion , estando 
sobre el monto de los Olivos., ascendió al. 
cíelo @n presencia de sus discípulos. 11, so
brenombre de Cristo, que va unido á la pa» 
labra Jesús, significa en griego, ungido, 8a-. 
grado o Los evangelistas. nss han conservado 
los pormenores da-la vida, j de las predica
ciones-.de Jesucristo. •: , 

. Jesacrisí©. . Orden militar alemana crép,-
cla .en 16,15 con el título de,milicia de Jesu
cristo, coEfimaqa por el papâ  Pablo V, Su 
divisa íué una,ip^dalla. con la imágende.San 
Miguel, vestido de .azul, con una larga orug 
de a adera delante,, en cayo centro se lela el 
nombre de Jesús-, y sobre, la cabssa de San 
Migael la pregunta: Quis sieut Deus, 
\. Jesuerlst®. ^ Orden,de caballería italiana 

oreada en 1317 por el papa Juan XX ó X X I , 
dándoíes.por divisa una eras l lana, roja,; 
bords- a - OÍ O. 

Jesuítas. San Ignacio, llamado de Loyoia 
por haber n%^do en. el castillo de este nom
bre en Guipúzcoa, en 1491, siguió en m j u 
ventud la carrera de las armas.. Herido-, en 
ta ¿"os niernas en la defensa del castillo de 

Pamplonaj y teniendo que sujetarse á una 
larga, curación, st entretenia durantela conr 
valecencia en leer libros devotos, que le ins^ 
piraron la idea df abandonar la carrera mi
l i ta r^ íundar la Qrden de clérigos.regulares 
de la compañía de Jesús. Antes de ejecutarlo 
hizo varias peregrinaciones á Jerí28ale,n5 .J?a-. 
ris, Lóndres y Venecia, donde renovó anto 
el legado del Sumo Eontífíce ios votos que ya 
habia hecho ántes con loa nueve compañeros 
que se le imieroa. t a compañía de Jasustuvo 
•principio en 16 de agoito' de 1534,,apro
bada tácitamente por el pontífice Paulo 111, 
hasta el año de 1540 , en que _ espidió, la 
bula de aprobación, aunque limitando á 
sesenta el número, de' profesos en esta Or^ 
den, limitación que fué luego revocada por 
el mismo Bmtífioe.en. el año.de 1543. Él 
distintivo de esta Compañía es la cifra del 
nombre Jesús. No tienen hábito particular, 
ussndo ei vestido de los blérigos regulares, 
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siendo: parda la sotana, en los novicios...., Tie"-, 
nea cuatro votos, pues .ademas de los ordina", 
rios de pobreza, castidad y obediencia, ha
cen otro de obediemeia especial al romano 
Pontífice, y no pueden recibir dignidad de 
ninguna especie fuera de.la Orden, sin que 
el Samo Pontífice les dispense. Esta Orden; 
ha producido en todos tiempos hombres muy 
eminentes en virtud y en letras , que, se han 
dedicado con gran éxito á las predicacio
nes evangélicas y á la enseñanza de la juven
tud, como objetos principales de su instituto. 
Clemente XIV _espidi6 Bula de estinoíon de 
la Compañía de Jesús, y Fio V i l publicó otra 
restableciéndola en 7 de agosto de 1814. En 
Módena fueron , espulsados ,en 15'de junio de 
1859 por decreto del gobierno provisional. 
_ Í Jesuítas (su ESIINCIOK Y ESPTOSION DE Espi,r 
ÑA)y Grandes sin. duda s.erian lo.s,motivos que 
movieron á Carlos 111 á espulsar los jesuítas 
de sús dominios. Ta el 3 de setiembre de. 
1759 hablan sido desterrados de Portugal, 
y en el de 1761 de.Francia, por decreto 
del Parlamento del 6 de agosto; y el dia 
17 de febrero'de 1767 envió el rey un de
creto: firmado de su mano, al . conde de 
Aranda, confiándole la ejeoueioa; y dándor 
le para esto una autoridad plena y partid 
oular, se despachó en un mismo dia á io 
dos-Ios jueces, gobernadores;, regentes, y 
vireyes un pliego secreto , acompañado de 
una carta^cirouiar,: para que jaquel;no se. 
apries© hapta. el dia 1.° de abril. En sú con-
secueaoia, la noche del 3Í de marzo al l .0dQ 
abril., los alcaldes de oorte en ia villa de Ma
drid llamaron : á la puerta: de; los colegios^ 
pug-ieron centinelas á las puertas congre
gados los padres es el.refectorio, iesaotifica-
ron el decreto de espuísion. El mismo sistema 
se-observó'¡en todos los dominios dala nvo?» 
narquía, . tanto en Europa como en las dos 
Indias, sin que aoaeojeRe el más leve desór™ 
deni Émbarcáronso m. Cartagena con rumlbo 
á! Oivita-Vecchia; pero habiéndose suscitado 
algunos obstáculos, .-se máíituvieron en los 
buques, y,, algún tiempo después en la isla de 
Córcega, La compañía de Jesús se reinstaló 
en España después de la guerra de la Inde-
dendencia; quedó estinguida en la segunda 
época constitucional; volvió 4 instalarse en 
el año 1823 ó 1824; y diez años después,.su
frió la suerte de los demás institutos > religio
sos. Los jesuitas son en el dia objeto de ..seve
ras investigaciones históricas y de apasionar 
das críticas, pretendiendo desentrañar las 
secretas prácticas de la Orden, ó lo quo aho
ra se ha dado en llamar mistenos, ; pero ios 
verdaderos,.seQretos;de los jesuitas,, aun en
tre ellos .mismos eran, sabidosl de muy po
cos, y esos es Men seguro que no los reve« 
larán. . 
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Jesús (en hebreo JEHOSÜACII, es decir, SAL

VADOR. Este nombre, bastante generalizado 
entre los judíos, lo ¿an llevado nueve per
sonajes diferentes que figuran en laBiblia^ y 
que se distinguen por el nombré de sus pa
dres. Empleado sólo el nombre de Jesús, de
signa al Salvador del mundo, al hijo de Ma
ría, llamado mas bien Jesucristo, 

Jesús y María. Orden de caballería y 
militar, erigida en 1615 por el papa Pablo V 
d^ la casa de Borghese, para sostener los i n 
tereses de la Iglesia contra los infieles y los 
hereges. Fué su divisa una cruz roja de cua
tro brazos y ocho puntas bordadas de oro, 
cargada en el centro con lastres letras L H. S., 
que forman el nombre de Jesús, y debajo 
las iniciales del nombre de, María. 
, Jezidas ó jezidanos. En la historia re

ligiosa de los musulmanes se da este nom
bre á los heterodoxos. Los jezidas no tienen 
templos, dirigen oraciones á Jesús y á Ma
ría, y algunas veces también á Mahoma. 

Jezizah. Entre los que antiguamente se 
dedicaban á las ciencias ocultas, se conocía 
con este nombre un famoso libro cabalístico, 
atribuido al rabino Alaba, con cuyo auxilio 
creían loa iniciados que podían obrar mi
lagros. 

J. H. S., ó I . H . S. Monograma.del nom
bre do Jesucristo. Es la abreviación de las 
palabras Jesús hominum Salvator {Sema, sal
vador de los hombres). En lag lápidas, la H 
se ve ordinariamente coronada poy una oruz. 

Jibia. Género de moluscos cefaiópodos, 
con dos branquias y diez brazos> de los que 
dos son pedunculados y mas largos que ios 
otros ocho. Cuerpo carnoso y deprimido. 
Sus especies son poco conocidas: iá jibia co
mún íibunda mucho en el IVIediterrineo y en 
el Océano; tiene dos á tres decímetros de lar
go, y no es raro que llegue este á medio 
metro. 
f Jilguero. Ave pequeña perteneciente al 
orden de los páseres, íamiiia de los corniros-
tros, tribu de loa gorriones, y. que hoy cons
tituye un género cuyas especies se encuen
tran en todas -las partes del mundo, cam
peando en el plumaje de todas aquellas el 
color rojo carmesí, el negro aterciopelado, 
el blanco y el amarillo dorado. ¥iven los 
jilgueros de 16 á 18 años, siendo para ellos 
la muda Una enfermedad mortal. Su régi
men ea granívoro. La docilidad é inteligen
cia _ de estos animales son estremadas. Hay 

-váriaa especies. 
Jiloca. Eio de Aragón que nace cerca de 

Celia, provincia de Teruel, y por Monreal 
del Campo va á unirse al Jalón j ñenta á Ga-» 
latayudj en la provincia de Zaragoza. 
. Jioseaa Díaz. Hija del conde de Astú— 

na» D* Piego Diaz, y nieta por la líuéa ,ma« 

— 3QM 
terna del rey de León D. Alfonso Y: nació á 
mediados del siglo xi ; era de estraordÍBam 
belleza, y casó con Rodrigo í üaz de Bivar, el 
Cid. Tuvo del héroe castellano dos hijas; 
doña Cristina, que casó con el infante de 
Navarra D. Ramiro; y doña María, que fué 
esposa de un conde de Barcelona. Los amo
res de Jimena con el Cid dieron mas adelan
te á los poetas españoles materia abundante 
para escribir diferentes romances. 

Jiménez de iklsasua (JUAU). Escultor 
español, y uno de los mejores profesores del 
siglo XVI. 

Jiménez Sil (JUAH). Natural de Tarazo-
na; fué médico y botánico; herborizó por d i 
ferentes puntos de la península, y escribió: 
Salubridad del Moaoayo y territorios anti
guos de los montesPirineos, sierras de A l -
barracin, Teruel y Daroca, y de otros pun
tos altos del reino de Aragón, sua yerbas y 
plantas. 

Jiménez Molina (JOAN), Médico en Mur
cia, del cabildo de la iglesia catedral de Car« 
tagena; escribió La verdad triunfante de las 
nieblas de la mas altanera contradicción, que 
presumió vana falsear los mas verdaderos 
principios de la facultad apolínea, quedando 
cual mariposa al paso que atrevida, entre 
los rayos de Apolo sofocada; Murcia 1726 
en 4.° . . ; 

Jimeno (MATÍAS). Pintor español del si
glo XVII. y uno de los mejores discípulos de 
Yicencio Garducho. 

. Joamiías, En ia historia de la Iglesia se 
conocen con este nombre: 1,Q Los que en eí 
siglo v sostuvieron íoa intereses de San Juan 
Grisóstomo, cuando Eudoxia, emperatriz de 
Oriente, persiguió y desterró á este padre de 
lalglesia griega. 2.° Los individuos de una 
secta muy antigua, y que áua subsiate en el 
Asia, los cuales sólo administran el bautis
mo en nombre de San Juan Bautista . 

Joaquin ó Ellaclm. Rey de Judá (808-.597), 
y hermano mayor de Joachaz; tenia ya 25 
años cuando fué restablecido en el trono por 
Nechao, rey de Egipto. Se entregó á la im
piedad y persiguió al profeta. Jeremías, que 
no cesaba de anunciarle las mayores cala
midades. Joaquín fué, en efectOj destronado 
por Nabucodonosor, contra el cugl se b.&bia 
sublevado, 

Joaquín (SAN). Esposo de Santa Ana y 
padre de la Virgen María, según una piado
sa tradición. Nada se ?abe acerca de m. vidas., 
y la Santa Escritura no hace mención for -
mal de este santo; pero es muy probable que 
fuese Heli? del cual se habla en el capitu
lo 3.° de San Lúeas como padre de María y 
suegro de José; pues que Joachim, Heli, 
Eliacim, son unos mismos en la Escritura. 
El único libro qu,e babla^ espresamentie de 
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SáU Joaquín, es tratado de apócrifo por San 
Agustín. Julio I I instituyó la fiesta de San 
Joaquín, la cual se celebra el tercer domin
go de agosto. 

Job. Personaje bíblico, célebre por su 
paciencia; nació en Hus, país situado entre 
Idumea y Arabia, hácia el año 1700 ántes de 
Jesucristo. Era un hombre justo que educa
ba á sus hijos virtuosamente, y ofrecía sacri
ficios al Sumo Hacedor. Queriendo probar 
Dios á este santo varón, permitió que le des
pojasen de todos sus bienes y que sus hijos 
perecieran debajo de las ruinas de la casa 
del hijo mayor, estando sentados á la mesa. 
Sucedieron á un mismo tiempo todas estas 
calamidades; mas Job recibió la noticia de 
ellas con una paciencia digna de admiración. 
Afligido de una lepra espantosa que le cu
bría todo el cuerpo, tenia que sentarse sobre 
un muladar y rascarse con pedazos de teja la 
asquerosa materia que salía de sus llagas. 
Para aumentar su doler, insultábale cons
tantemente su mujer, tratándole de imbécil 
por su mucha paciencia; pero él se contentó 
con responderla; «Hablas como una mujer 
que ha perdido el juicio; ya que hemos reci
bido bienes de la mano de Dios, ¿por qué no 
hemos de recibir también males?» Satisfecho 
©1 Señor de la resignación y paciencia de su 
siervo escogido, le dió otros hijos, una per
fecta salud y mayores bienes y riquezas que 
habia perdido. Murió hácia el año 1500 ántes 
de Jesucristo, á los 211 de edad. Algunos 
autores han afirmado que el libro de Job es 
más bien una parábola que una historia ver
dadera; pero esta opinión es contraria á lo 
que dicen Ezequiel y Tobías, los cuales ha
blan de este santo varón como de una perso
na verdadera. E l libro de Job está escrito en 
lengua hebrea, mezclada de espresiones ára 
bes, cosa que á veces le hace oscuro, y en 
versos cuya poesía es la más rica, grandiosa 
y patética de la antigüedad. 

Jockey. Palabra que ha pasado del i n 
glés á nuestro idioma, y se aplica á un orla
do de corta talla y de buenas carnes, de com
plexión robusta, que se le destina especial
mente á montar los caballos en las carreras 
y en los días de gala ó de lujo. Es el jockey 
©1 lacayo de lujo español^ 

Joco-serio, t o que participa de ambos 
caractáres, escrito en estilo ameno y entre
tenido , especialmente en el arte dramático. 
E l estilo joco-serio es uno de los mas difíci
les de seguir en literatura, y para el cual se 
necesitan en el escritor dotes especiales de 
gracejo y naturalidad para que resalte mas 
y se haga mas clara la contraposición entre 
lo burlón y alegre, y lo serio ó formaL 

Joel. El segundo de los doce profetas 
menores; hb© sus predicciones hácia el aña 
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700 ántes de Jesucristo ? bajo el reinado de 
Ezequias ó de Manasés. Se tienen de él tres 
capítulos, en los cuales predice la cautividad 
de Babilonia, la bajada del Espíritu Santo y 
el Juicio final. 

Joffredy, Geoffroy ó Joudffroy. Car
denal: nació en el Franco Condado, á prin» 
cipios del siglo xv; tomó desde muy jóven el 
hábito de religioso, y se elevó con rapidez á 
las primeras dignidades de la Iglesia. En la 
época del advenimiento de Luis X I (1461), 
ya era obispo de Arras y solicitaba el capelo 
de cardenal: el papa Pío I I , que quiso abo
lir la pragmática sanción, sobre la cual des
cansaban las libertades de la Iglesia galica
na, le prometió la púrpura romana si él po
día determinar á Luis x i á suprimir este 
acto. Se consiguió, en efecto, y obtuvo en 
recompensa el obispado de Alby ademas del 
título de cardenal. Joffredy murió en 1473, 
Favorecido con la confianza de Luis x i , fué 
encargado de muchas misiones políticas. 

John Bull. Espresion simbólica que ca
racteriza la nación inglesa, que indica á la 
vez la violencia y lo áspero de los movimien
tos, la indomable obstinación y la indepen
dencia de qUe este pueblo jamas se ha des
prendido, áun al aceptar el yugo de la ge-
rarquía feudal y de la aristocracia heredi
taria. 

John (CÁRIÍOS). Doctor en jurispruden
cia, consejero íntimo del rey de Prusia, y 
jefe redactor que fué de la «Gaceta ofioial 
de Prusia». Se educó con un príncipe de la 
casa de los duques de Weimar, y habitó du
rante muchos años la casa del célebre poeta 
Goethe. Murió en 29 de enero de 1856, de 
edad de 68 años. 

Johnson (SAMUEL). Célebre literato i n 
glés; nació en 1709, en Líchtfield (Warwick), 
hijo de un pobre librero, y por mucho tiem-: 
po estuvo sumido en la indigencia. Murió 
en 1784. Johnson era un hombre enfermizo 
y tétrico, y algunos de sus escritos llevan el 
sello desu mal humor. Por lo demás, es uno 
de los "lieritores más puros y elegantes de 
Inglaterra. 

Jonás. Hijo de Amatí, y quinto de los 
profetas menores, natural de Getefer en la 
tribu de Zabulón, vivía en tiempo de Joás y 
de Jeroboan. dos reyes de Israel, y de Ozías, 
rey de Judá, donde permaneció hasta su 
muerte, acaecida en el año de 761 ántes de 
Jesucristo. Las profecías de Jonás están en 
hebreo y forman cuatro capítulos. 

Jonathas. Uno de los hijos de Saúl, céle
bre por su amistad con David, así como por 
su valor. Acosado del hambre después de una 
batalla contra I os filisteos, comió un panal de 
miel que le deparó la casualidad, hecho que 
estuvo á punto da coatarle la vida, porque 
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este príncipe habia jurado la muetfeé de cual
quiera que cqmiese antes de terminar el dia. 
Jonathás pereció con su padre en la batalla 
de Gelboé. 

Jonia (ESCUELA DE). Llámase así una es-» 
cuela, ó más bien una secta de filósofos, que 
nació en Jonia, y cuyos principales jefes 
eran jonios. Esta escuela, que es la más anti
gua de las filosóficas de la Grecia, tiene por 
caractéres propios esplicar el mundo por'un 
principio único, cuyas trasformacíones vá-
rias producen todo lo que vemos, buscar este 
principio único en alguno de los elementos 
del mundo material, y en general propender 
al materialismo. Los principales filósofos 
jonios son: Tales de Mileto, que floreció 600 
años ántes de Jesucristo, y que admitía por 
primer principio el agua ó el elemento líqui
do; Anaximandro, compatriota y contempo
ráneo de Tales, que admitía una sustancia 
única, el infinito; y Anaximeno, natural 
también de Mileto y discípulo de Anaximan
dro, para quien el aire fué la sustancia infi-
nita y primoidial; Diógenes de Apolonia que 
profesó una doctrina análoga á la de Anaxi
meno; Heráclito de Efeso, que floreció por 
los años de 500 ántes da Jesucristo, y el cual 
ensañó que el fuego es el substractum de to
das las cosas y el agente universal. Agrégase 
también á estos nombres el de Affaxagoras. 
Eata secta se refundió más tarde en la de 
Demócrito y de Epicuro. 

Jómcas (ISLAS). Grupo de islas que for
man una república bajóla protección de la 
Gran Bretaña; está situado en el mar Jonio, 
al S. O. de la Turquía europea, á lo largo de 
las costas de la Albania y de la Grecia, y se 
estiende desde los 35° 50'hasta los Sí)0 57' 
latitud N . , y desde los 17° 19' hasta los 
20° 50f long. E. Se componed© siete islas 
principales: Corfú (Corcira) Paxo (Ericusa), 
Theaki (Itaoa), Cerigo (Citeres), Cefalonia, 
Zante (Zacyntho) y San Mauro (Leucade). 
Tienen por capitales á Corfú, Portogay, 
Vathi, Capsali, Argostoli, iante y Amaxchiu 
Es- menester agregar á estas islas gran nú
mero de islotes, menos importantes, de que 
sólo citaremos los más principales: Merlera, 
Paño, Samotraki, Anti-Paxo, Meganisi, Ce-
rigotto, etc. La población de estas siete gran-
des(islas asciende á 180.000 habitantes Corfú es 
su ciudad principal y la residencia del gobier
no. El clima de las islas Jónicas es muybenig-
uo, el suelo montañoso; se cultivan pocos ce
reales, pero se coge mucho algodón y aceite, y se 
hace un comercio muy activo de sal y de 
pescado: sin embargo, los habitantes son pc~ 
bres en general. El gobierno de las isl^s Jó* 
moas es una república aristocrática represen
tativa, bajo el protectorado perpétuo del so
berano de Inglaterra, que tiene el derecho de 
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poner guaíñicion en las plazas y de mandar 
las tropas» 

Jomo (MAR), IONIÚM MABE. Porción del 
mar Mediterráneo á los 36° 50'—40° 30' la t i 
tud N . , y á los 12° 50'—21° long. E.; está si
tuado entre la Italia al O., y la Turquía 
europea al E. Es continuación del mar Adriá
tico, y contiene las islas Jónicas y otras mu
chas ménos importantes. 

Jonios, lomr. Una de las cuatro divisio
nes del pueblo helénico; descendía, según se 
cree, de Heleno por Xuthus su hijo, que fué 
padre de Ion y de Achceus. Hácia 1340 inva
dieron los jonios la Ogigia occidental y la 
Egiale, y dieron á estos dos países (que fue
ron después la Atica y la Acaya) el nombre 
de Jonia; pero estas dos Jonias permanecie
ron siendo estrañas la una á la otra. En 
tiempo de la invasión de los dorios en el Pe-
loponeso (1190); los jonios do la Egiale, es
pulsados por los aqueos, se refugiaron entre 
sus hermanos los jonios de Atica; pero la 
Atica estaba llena de eolios, de corintios y 
de epidaurios; asi es que la, mayor parte de 
los jonios tuvieron pronto que buscar otra 
mansión. Hácia 1140, en el reinado de Noleo 
y de otroá hijos de Cedro, faeren en gran 
número, á fundar colonias en las Ciclades y 
en la costa O. del Asia menor, así como en 
las islas vecinas, edificando en ellas las doce 
ciudades de Jonia, y quitaron ademas á los 
eolios las ciudades Magnesia y Esmirna. De 
todos los helenios, los jonios fueron los que 
más pronto se civilizaron. La vida elegante, 
la poesía, la filosofía y las bellas artes na
cieron entre ellos desde el siglo ix ántes de 
Jesucristo. Hoípéro ora jonio. El dialecto j ó 
nico era el más dulce de la lengua helénica. 
Los jonios han dejado su nombre á un orden 
de arquitectura que se distiogue por las do
bles volutas que adornan BU capitel. 

Jonson (BENJAMÍN). Llamadovulgarinen^ 
te BEN JONSON: uno de los mejores poetas 
dramáticos ingleses, nació en Lóndres en 1574, 
de un pobre eclesiástico protestante; fué su
cesivamente en su juventud albafiil, soldado 
y cómico; á los 24 años abandonó la escena 
para escribir piezas dramáticas. Murió en 
1637, en un estado de miseria debida á su 
mala conducta. 

Jordaons (JACOBO) . Célebre pintor de la 
escuela flamenca, nació en 1594, en Ambe?-
res; murió en la misma ciudad en 1678; fué 
discípulo de Adam Ora y de Kubens. Este 
pintor se distinguía por la fuerza de Colorido, 
por su inteligencia en el claro-oscuro, y por 
su facilidad en el trabajo. 

Jordán, Jordanes, hoy NAHR-EÍ-ARDEM 
ó el aCharía en árabe.» Eio de Siria (Damas
co), en la antigua Palestina, sale delDjebel-
ei Cheik (Autmfe»no¡), corre al S„ atraviesa 
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el Bahr-Helú (lago de Semechou), el lago de 
Tarabich (ó de Tiberiade), y desagua en el 
mar Muerto (el antiguo lago Asfaltito). El 
ríordán es muy célebre en la historia sagra-
ga. En el reinado de Josué lo pasaron los 
hebreos á pié enjuto por los años 1600, y en 
él fué bautizado Jesucristo. 

Joráaáa (LÚCAS), llamado también GIORDA--
woyJoRDANO. Nació en Ñápeles en 1652, 
murió en 1701; recibió él sobrenombre de 
«Fapresto,» á causa de la facilidad con que 
trabajaba. Esta facilidad le permitía imitar 
el estilo deioa demás pintores, por lo que sé 
le llamó tambiea el «Proteo de la pintura.» 
La éstraordiasria rapidez con que pintaba, 
es la causa de la falta de corrección que se 
nota algunas veces en sus dibujos; pero su 
colorido es siempre brillauíeo óiordano fir
mó la mayor parte de sus cuadros con el 
nombre latino de Jordanuss lo qise ha hecho 
que se le coníunda muchas veces con el pin
tor flamenco Jordán. Lúcas Jordán dejó en 
España indelebles recuerdos de su gran pin
cel, así en muchos frescos de Madrid como 
en el Escorial;! El grandioso techo de lá sa
cristía dé la catedral de Toledo está pintado 
por Jordán, cdnasrvándose también en la 
ciudad no pocas obras del famoso pintor ita
liano. 

Jorgre I . Eey de Inglaterra de la casa de 
Hanover, nació en Osnabruk el año de 1660, 
y falleció en el de 1727; era hijo de Ernesto 
Augusto, primer elector de Hanover, y de la 
princesa Sofía, nieta de Jacobo I , rey de In
glaterra. En 1714, á la muerte de la reina 
Ana, que no dejó hijos, fué llamado al trono 
de Inglaterra como el más próximo heredero 
en la línea protestante, y dé este modo dió 
principio la casa de Hanóver. 

Jorge ! I (AUGUSTO). Eey de Inglaterra, 
hijo del precedente, nació en 1683, y sucedió 
á su padre en 1727, Este príncipe murió re»* 
pentmamente el año de 1760. 

Jorg© Eey de Ingiafcerm, nació en 
1738 y sucedió en 1760 á Jorge l l , su abuelo;: 
obtuvo brillantes victorias contra la Francia 
y el Austria en la guerra dalos Siete Años. 
En 1810, se volvió locó, y falleció á los diez 
años después, Su hijo Jorge ! ¥ ejerció du
rante este tiempo la regencia. Jorge I I I tuvo 
por su principal ministro: al célebre Pitt,. y 
bajo . esté reinado íué cuando brillaron Pox^ 
Burke, y Sheridan. Dejó muchos hijos: Jor™ 
ge IV", y Guillermo I V , ios cua íes reinaron, 
el duque de Kent, padre de Victoria, y Er
nesto Augusto, rey de Hanover. 

Jorge W. Eey de Inglaterra, nació en 
1762; fué hijo de Jorge I I I y tuvo una ju-r 
ventud escandalosa; íué llamado á la regen
cia ©1 año de 1811 ouaado se volvió loco su 

padre, y no tomó el título de rey hasta 182Q 
Falleció este monarca el ano de 1830. 

Jorge. Nomlre de onde reyes de Geor > 
gía, de donde probablemente ia Georgia , ha 
tomado su nombre; la mayor parte. de ellos 
son poco importantes. 

Jorge (ORDESES DE SAK.) Hay en Europa: 
varias Ordenes de caballeros de San Jorgeí 
La primera y más notable es la instituida en 
Inglaterra, y que se conoce generalmente con 
el nombre.de la Jarretiera (Véase) .-—La se
gunda es la de San Jorge y Defensores de la 
inmaculada Concepción da María Santísima, 
instituida por Carlos Alberto, elector de Ba-
viera, en Munich, año 1729; consta del nú
mero fijo de 24 caballeros, I de los" cuales seis 
grandes.comendadores, y doce ordinarios; su 
gran maestre es el elector de Baviera. Su 
insignia, una cruz con ocho puntas en que es
tá sobrepuesta en forma de corazón la imagen 
de San Jorge á caballo matando un dragón. 
En el collar se leen estas palabras: Fídes, 
Justitia, Fovtitudo, colocadas alternativa
mente entre.columnas coronadas densa globo 
imperial apoyado sobre dos leones armados 
con un sable cada uno.—La tercera, que re
side en Venecia, fué establecida, según unos-
autores por Constantino el Grande, y según 
otros por la casa imperial de los Comnenos, 
á la que pertenecieron más de 34 grandes 
maestres, bajo la regla de San Basilio; por 
diferentes bulas pontificias pueden casarse 
y disfrutar no obstante encomiendas en bie
nes eclesiásticos. El emperador Garlos V. la 
restauró y dió á su hijo natural don Juan de 
: Austria,en el año 1571; tiene tres clases, la 
primera de 50 grandes collares; la segunda, 
de cab dieres profesos y clérigos ó postulan
tes; la tercera, de caballeros criados* El gran 
maestre reside en la ciudad dé Briana en Ve*-
necia: su insignia es un collar da oro, com-: 
puesto de varias letras que en cifra significan 
el lábaro de que pende la imágén de San Jor
ge atravesando un dragón.—La cuarta Orden 
de San Jorge reside en Génova y su divisa es 
una cruzroja pendiente de una cinta de oro.— 
La quinta fué instituida por el papa Alejan-1 
dro V I ; su insignia és una cruz de oro, dentro 
del círculo de una corona. La institución d@ 
la quinta se atribuye con variedad á los em
peradores Rodulfo I , Federico I I I y Maxími-
liano I ; su divisa es una cruz de oro en figura 
de trébol, en que está sobrepuesto un corázon 
con una corona; á esta órden pertenece la 
ciudad de San Jorge en Garlntia. 

Jorge de Alfama (ORDEN MILITAR ESPAÑOLA 
DE SAN) i En el desierto de Alfama, situado 
en el principado de Cataluña, cinco leguas de 
Tortosa y en el promontorio que forman en 
el mar los montes del Coll de Balaguer, se 
fabricó la íorlaleza y sacro oonv^Ato, ouaa de 
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De eéte territorio hizo donación á la Orden el 
rey don Pedro IJ/ de Aragón, para que allí 
establecida diese culto á San Jorge y prote
giese él paí» de las invasiones de ios bárbaros 
africanos que tanto infestaban aquellas costas, 
donación que fué después confirmada por el 
rey don Martin. Los cataliercs que se re
unieron con dicho objeto, y para constituirla 
Orden militar de San Jorge de Áliamas pro», 
fesaron la Orden de San Agustín con ciertas 
modificaciones, y los estatutos fueron apro
bados por él papa Gregorio X I en 15 de mayo 
de 1373, La insignia íué una cruz lisa y roja 
con la que se aparecía San Jorge. El primer 
maestre de la Orden fué un caballero catalán, 
llamado don Juan de Almenará, y luego si
guieron otros diez hasta don frey Francisco 
Eipolles, en cuyo tiempo se UGÍÓ esta Orden 
á la de Montesa á instancias del rey don Mar-, 
tin y con bula de aprobación de Benedic
to X I I I , dada en Aviñon ea 24 de abril del 
año de 1400. 

Jorge (SAH) DE BGRGOÑA. Orden militar 
de caballería fundada en 1390, por Filiberto 
de Miolans^'gentil-hombre del conde de Bór-
gofia, que ea su viaje á Oriente trajo ai su 
país- algunas = reliauiás del santo. La divisa 
fué un Ban Jorge á caballo, de oro macizo, 
pendiente al cuello de una cadena de oro. 

Jorg© (SAN) EN QÉNOVA. Orden de cab'af: 
lleria fundada por: el emperador Federico 111 
oüando visitó á Génova de paso á Roman en 
memoria por e i buen recibimiento qu&' le hiP 
zo esta-repúbiica. l i a dió por distintivo-una 
cráz llana roja, qua llevaban sobre el seno 
cosida, ó en una medalla de oro con cinta en* 

Jorge (SAN) ' EN AUSTÍRIAÍ' • Orden de cafea-
ilería fundada en Austria-en 1468 por el em
perador Federico I I I , bajo la advooacion de 
San Jorge y protección de Dios y de la V i r 
gen, pCTá honor- y memoria de> la casa de 
Austria. Llevaron por divisa tina! cruz roja 
con-un'i corona real seneiilá, y de'oro, sobre 
el brazo superior. 

Jorge (SAN) EN RÁVENA. Orden militar;de 
caballería fundada en 1534 por el papa Pa
blo I I I , qtie señaló para permanecer á eus 
caballeros ia ciuciaJ de E.ávena. Su o'bjato 
fué digfender esta ciudad y perseguir & loa 
corsarios que rondaban las costas do Anccna^ 
Fué abolida ia Orden por Gregorio XIÍL Su 
divisa íué mía, cruz roja de cuatro brazos 
iguales y de ocho puntas, y sobre el superior 
corona ducal, 

Jorge (SAN) EN ROMA. Orden de eaoullería 
que oreó en 1492 el papa Alejandro V I en 
Roma, para defender la Iglesia contra' los 
enemigos de la fé católica. Su distintivo fué 
uá ciliar compuesto de tina oadena d© oro de 

la que pendia una, medalla de oro, y en elj$ 
San Jorge á caballo lanceando al dragón.; 

Jorge (SAN)Í LE Orden militar de San Jor
ge de Carinthia, fundada en 1468 por el empe
rador Federico l l í , tuvo por divisa una cruz 
llena de gules. En las guerras civiles de Aíe-
mania se estinguió esta Orden con otras. En 
1593 se instituyó en Alemania otra Ordencon 
la misma invocación, que fundó Maxrmiijíi-
no l , la de Génova que tampoco existe, y la 
de Rávena que es poco consideroble. 

Jorge Saad (BARONESA DE DUBEVAIW) . Cé
lebre escritora de Francia, nació en el Berry 
á fines del .siglo último: su verdadero nombre 
es María Aurora, hija de Mauricio Dupin, 
coronel en tiempo de Napoleón. Ningún es-
critor ha sido elogiado, mas desmesurada-̂  
mente que Jorge Sand. 

Jerofea. Joroba,: corcova ó j iva , es un 
defecto corporal que destruye la regularidad 
del cuerpo humano ? que siempre altera la 
salud , y que trasciende mas ó menos al oa-i 
rácter moral de los jibosos. Estos tienen la 
columna vertebral desviada ó torcida, son 
cargados de espaldas..,-ó al menos. de. una de 
ellas, el tronco es corto., las piernas y los 

|: brazos á veces de una longitud desmedida, 
la oabeaa oon frecuencia vohxmi.nosa, la 

i írente alí;a;ó inclinada, la ,reápkaGÍon peno-
I sa, ,el estiló incisivo y agudo, el carácter dif 
fícii, ete. Este.defecto pueda ser hereditariq 
ó adquirido: en el primer caso, su curación 

| nó es posible; en etsegundo, podrá veriíicar-
j se, acudiendo muy al prinoipio de notarge 
I la desviación de la eoiumna vertebral.^ 

p Jésói Hijo de Jacob y de Raquel, y her
mano uterino de Benjamín. Envidiosos sus 
«lemas hermanos de la predileeoion con que 
su padre ie miraba , lo entregaron^ .tinos 
mercaderes ismaelitas,: quienes ío vendieron 
á Pütifer, uno de los primeros oficialea de 
Faraón, rey de Egipto. Pat i íar lo puso á la 
cabeza de su casa, y le dió lás mayores prue
bas de afecto, depositando en él la más ilimi
tada confianza; pero la dioha que José goza
ba en casa de Putifar fué pronto acibarada^ 
parque habigndose apasionado do él la espo
sa de sti señor, y viendo que José no corres
pondía á su liviandad^ le acusó á su marido 
de ha'berí querido seducirla, y fuá encerrado 
en una prisión. Inspirado .allí José por una 
sabiduría divina^ esplioÓ los sueños de dos 
prisioneros xlue estaban encerrados con él (el 
panetero maybr,y el copOro del rey), anun» 
dándoles su próximo destino, y se cumplie
ron sus predieciones. Instruido Faraón de es
tos sucesos, mandó que lo llevaran á su pre-f 
sencia para quede raterpretase un sueño es
pantoso que habia tenido, y que nadie podia 
esplicarle» José le vpredyo entónces siete 
años de hambre, precedidos de siete ciños 
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de abúttdáhcia. Admirado el rey de tanta 
sabiduría, le nombró su primer ministro, y 
le encargó que pusiera en reserva el residuo 
de los primeros años para la época de la es
casez. Cuando llegó este tiempo, Jacob, fal
to también de granos, envió sus hijos á Égip-' 
to para comprarlos, y entónces José se dió á 
conocer á sus hermanos , los perdonó y ob
tuvo para ellos la tierra de Gessen. Gobernó 
por muchos años el Egipto,'y murió á la edad 
de liO años, dejando dos nijos, Manasés y 
Efraim, que habían sido adoptados por Ja
cob, cada uno de los cuales dió su nombre á 
una de las doce tribus. José vivió, según la 
cronología vulgar, desde 1745 á 1635 ántes 
Jesucristo, y según el Arte de comprobar las 
fechas, desde 2113 hasta 2003, 

José (SAN). Esposo da María y padre pu
tativo de Jesús; era de la raza de David. V i 
vió en Nazareth en gran pobreza, ejerciendo 
el oficio de carpintero, ó según otros, de ser
rador. Cuando María se sintió en cinta, qui
so repudiarla; pero instruido por un ángel 
del misterio de la Encarnación, consintió en 
seguir viviendo con ella y en educar á su 
hijo: jamas tuvo comercio con ella. Salvó k 
Jesús siendo niño llevándole á Egipto, ha. 
iglesia celebra su fiesta el 19 de marzo, 

José de Arímathia. Kico habitante de 
Jerusalen y discípuk) celoso del Cristo: re
clamó su cuerpo á Pilato después de la Pa
sión, y lo sepultó en su jar din; Según las 
tradiciones populares muy esparcidas en la 
edad medía, José de Arímathia vino por mar 
de Judea á Provenza, y desde allí pasó á la 
Gran Bretaña, donde predicó la fé y llevó 
el santo Greal. 

José! . Emperador de Alemania, hijo de 
Leopoldo I : nació en 1678, fué proclamado 
rey de Hungría en 1689, rey de los romanos 
en 1690, y subió al trono imperial en 1703. 
Murió en 1711, y tuvo por sucesor á su her
mano Cárlos. 

José I I . Emperador de Alemania; nació 
en 1741, murió en 1790; hijo del emperador 
Francisco I de Lorena y de María Teresa de 
Austria, Fué elegido rey de los romanos 
en 1764, y nombrado emperador en 1765, á 
la muerte de su padre; pero este no fué más 
que un título honorífico, pues María Teresa 
conservó el poder, y no gobernó realmente 
sino desde la muerte de esta princesa en 1780. 

José ó José Manuel. Rey de Portugal, 
hijo y sucesor de Juan V ; subió al trono á 
ios 35 años, en 1750. 

Joseñna (LA EMPERATRIZ). Nació en 1763, 
en la Martinica; era hija del conde Tascher 
de la Pagerie, y casó á la edad de 15 años 
eón el vizconde de Beaüharnais, de quién 
tuvo dos hijos, Eugenio y Hortensio de 
Beauharnadii, Después de baber visto á su 
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marido amstrado al cadalso, fué enoeírada 
en una prisión, debiendo más tarde su l i " -
bertad á Tallíen, sobre quien llegó á ejercer 
un gran ascendiente, así como sobre el d i 
rector Barrás. Habiéndose presentado al ge
neral Bonaparte para pedirle una gracia, 
fué taá. la pasión que le inaniró, que consin
tió en casarse con ella (1796). Josefina par
ticipó de la alta fortuna de su esposo, subió -; 
al trono con él y recibió el título de empe
ratriz,- sin embargo, no hizo uso de su gran 
poder sino para obras buenas que le atraje» 
ron el aprecio universal, achacándosele so
lamente una prodigalidad esoesiva^ No ha
biendo tenido Napoleón ningún hijo de su 
unión con ella, la repudió, declarándose el 
divoroio en 1809. Josefina soportó resignada 
esta separación cruel, y se retiró á M«ímai-
son, donde murió en 1814, poco después de 
la oaida del emperador. 

Josefínos. Nombre dado en España á los 
franceses y españoles partidarios de José, 
hermano de Napoleón, á quien .éste habia 
hecho rey de España en 1807. Se llamaban 
también afrancesados. 

Josefo, Josephus. Historiador y general 
judío, descendiente de la familia de los Ma-
cabeos; nació en Jerusalen el año 137 de Je
sucristo; era de la secta de los fariseos. Nom
brado'gobernador de la Galilea por sus com
patriotas, que se habían insurreccionaido 
contra los romanos el año 67, sostuvo en Jo-
tapata un largo sitio contra Vespasiano y , 
Tito. Habiéndose al fin rendido al primero, 
le predijo su elevación al imperio y se cap
tó su amistad Vespasiano y Tito le llevaron , 
á Koma y le señalaron una pensión conside
rable. Se cree que murió en esta ciudad el 
año 95. Josefo escribió la «Historia de :1a 
guerra de los judíos,» obra que Tito apre
ciaba mucho: esta obra fué redactada prime
ro en sirio y después en griego. Se tienen 
ademas de este autor las «Antigüedades j u 
daicas,)) en 20 libros, y constituyen la histo
ria de los judíos hasta la toma de Jerusalen; 
su propia «Vida; Dos libros contra Apion', 
adversario de los judíos; Un elogio de loa 
siete Macabeos mártires:» todas estas obras 
e?tá" cscrtaff en griego. San Jerónimo dió á 
yoseio ei soorenombre de Tito Livio de la 
Grecia por la claridad y la eleganciai de su 
estilo. 

Josefo Ben-Mohamad-Althamigi. Na
tural de Loja: escribió en Toledo en carac" 
téres cúficos, en 23 de octubre del año de la 
era de España, 1265, un libro que contiene 
el Comprensor ó las Pandectas de Rasis, desde 
el libso 14 al 18 inclusive, y trata de las fie
bres, de las viruelas, de ios dias críticos, del 
aire y del agua, de la digestión, del pulso y 
de las orinas; de la fiebre cuartana, quinta* 
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na, sestana, septimaaa, y otras de este 
género. 

Josías. Key de Judá, hermano y sucesor 
de Amon; sabió al trono el año 639 ántes de 
Jesucristo, á la edad de ocho años. Beinó sá-
biamente^ derribó los altares de los falsos 
dioses, y mandó reedificar el templo. Entóñ-
ces fué cnando el gran sacerdote Helcias en
contró entre los escombros Una eopia de los 
libros^de Moisés. Josías pereció en una ba
talla que dió en Mageddo, contra Neehao, 
rey de Egipto, 608 años ántes de Jesucristo. 

Josom (JUAN). Célebre estatuario; nació 
en Frento en 11 de noviembre de 1768; des
pués de haber hecho notables viajes, se es
tableció en Florencia, dónde organizó un 
magnífico taller; murió en esta ciudad el 
19 de diciembre de 1855. 

Josué. Jefe del pueblo hebreo; nació en 
Egipto y sucedió á Moisés á principios del 
año: 1605 ántes de Jesucristo, é introdujo á 
ios judíos en la tierra de promisión, la cual 
dividió en 12 tribus., Pasó el Jordán á pió 
enjuto y se apoderó de Jerioó, haciendo der
ribar los muros la ciudad al son de la 
trompeta, y venció á Adonisedeo, rey de Je-
bus én Gabaon, así como ¿ otros cuatro so
beranos que se. habían ligado con este prín
cipe para destruirle.. Durante el combate 
que le dió Josué, detuvo Dios el sol para 
prolongar el dia y permitiri e ncabar la vic
toria. Josué empleó cuatro años en conquis
tar el país de Canaan 5 murió á la edad de 
110 años, en 1580 , ántes de Jesucristo (ó 
1426), según la cronología vulgar: En la Bi
blia hay, consu nombre, un libro que se le 
atribuye, y que contiene su historia. 

Jovellanos (GASPAR DE). Naoió en la 
villa de Gijon, el dja 5 de enero de 1744; 
fueron sus padres D. Fransisóo Gregorio 
JovéllanOs y Carrefio, regidor y alférez ma
yor de la mencionada, villa, y doña Francis
ca Apolinaria Ramírez, señora de estraordi-
naria hermosura. Murió en 27 de noviembre 
de 1811. Sus escritos están reunidos en cinco 
tomos. Comprende el 1.° todos sus escritos 
relativos á la legislación; el 2.° lo concer
niente á instrucción pública; el 3.° trata de 
geograíía, historia, hacienda, nobles artes, 
antigüedades y literatura; el 4.° contiene in
dustria , comercio, y poesías; y por último, 
en eí 5.u están su comedia del «Delincuente 
honrado,» y un ¿innúmero de Memorias es~ 

. critas con referencia á loa diferentes ramos 
que se enseñaban ea los establecimientos 
científicos de que compuso parte entre los 
individuos de su seno. Para que se vea Ja 
buena fó y la imparcialidad con que algur 
nos escritores franceses hablan de nuestras 
cosas y de nuestros hombres, baste decir 
que uno de los prítigos (pe gozan, dejarás re?. 
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putaeion en Francia, dedica sólo á la biogra? 
fía de Joveilanos ocho líneas; y después de 
asentar con pasmosa seguridad que lo asesi
nó el pueblo el año de 1812 en un motin, 
añade, hablando de las obras de este escritor 
universal, que dejó poesías líricas y escritos 
políticos. ¡Cuánto no se envanecerla la Fran
cia de haber poseído otro Joveilanos! Un vo-
lúmen entero no seria suficiente para trazar 
el elogio digno de este varón respetable, do 
este virtuoso magistrado, de este sabio pro
fundo, honor de su patria y asombro de los 
estranjeros: ademas, de que en la brevedad 
de este apunte seria ocioso compendiarlo 
que de su vida y virtudes é inconcebibles ta
lentos ha divulgado la fama por todo el 
mundo. Vivió modesto y laborioso, amado y 
bendecido de cuantos le conocieron; padeció 
víctima de la ignorancia y envidia palacie
gas, y halló en la muerte el deseado ñn de 
sus infortunios. 

Jovinianistas. Se dió este nombre á los 
discípulos del monje Joviniano, herege del 
siglo iv. Los errores de estos sectarios con
sistían principalmente en negar la virgini
dad de la Santísima Virgen, y creer que el 
bautismo hacia impecables á todos cuantos 
recibían este Sacramento. 

Jóyá (ISABEI,). Natural de Lérida; era 
filósofa y teóloga: fué á Roma, donde ha
biendo «pretendido varios cardenales oiría en 
cátedra, quedaron admirados de sus discur
sos, y de lo bien que resolvió los más graves 
puntos de filosofía y teología. 

Joyas. Las alhajas de oro y plata con 
pedrería fina de mucho valor se llaman así. 

Juan. Nombre de multitud de personajes 
históricos. Los clasificaremos por el órcíen 
siguiente: 1.° Santos. 2.° Papas. 3.° Empera
dores. 4.° Reyes y príncipes. 5.° Personajes 
varios. 

Juafó Bautista (SAJI). Prectirsor de Je
sucristo, hijo de Zacarías y de Isabel: nació 
pocos meses ántes üel Salvador. Fué consa
grado á Dios desde sus primeros años, y sé 
retiró al desierto para entregarse allí á los 
rigores de una vida austera y ejemplar. El 
año 29 de Jesucristo salió de su soledad y 
predicó en las orillas del Jordán la venida 
del Mesías. Multitud de judíos, convertidos 
por sus palabras, le pidieron el bautismo, lo 
cual le dió el sobrenombre de Bautista. El 
mismo Jesús quiso recibir de su mano el agua 
bautismal. Poco tiempo después fué encerra« 
do San Juan en una prisión por haber pro
testado enérgicamente contra la unión inces
tuosa deHerodes Antipas con Herodias, su 
cucada, y después fué condenado á muerte 
por petición que hizo á Heredes, Salomé la 
jaai^rina, hija d§ j o d i a s , el ^üo BIT de Je-



3ÜA — 30 
éucrisfco. Ei 24 de junio se celebra la nativi-
dad de San Juan Bautista, 

Juan el •E^aítigelista.íSAN}. TJno délos 
doce apóstoles, hijo del Zebedeo y hermano 
dé Santiago el Mayor: nació en Bétbsaida, 
en Galilea, y ejerció primero el oficio do pes
cador. Oontába cerca de 25 años cuando fué 
llamado ái apostolado por Jesucristo; testigo 
de casi todos los milagros del Salvador, y su 
discípulo querido, le acompañó al jardm de 
los Olivos y ál monte Calvario: él fué tam-
bi -n á quien Jesús recomendó á su madre al 
tiempo de morir. Empezó'a predicar el Evan
gelio inmediatamente después de la resur
rección; asistió al Concilio de Jerusalen el 
afta-51; después íué á predicar la fé al Asia 
Menor y basta en el país de los partos. Fué 
el primer' obispo de Efeso. Arrestado el 
año 95, íué conauoido á Roma, donde, seguú 
dicen, mandó Domioiáno arrojarle en aceite 
hirviendo, pero ao esperimentó daño alguno. 
En seguida fué desterrado á, la isla ¿e Éáth-
mos, donde escribió el Apocalipsis (es decir, 
Revelación), obra mística y alegórica, cuyo 
verdadero sentido aun no se ha podido com
prender Ó Yuelto á Efeso después de i® mner-
íe de DomiciauG f. escribió su Evangelio, y 
murió en dicha ciudad á los 94 años, el 101 
de Jesucristo.. Quedan de é l , . ademas del 
_Evangelio y Apocalipsis, tres epístolas .Ganó-
nicas. Se le celebra el 27 de diciembre. Su 
emblema es el águila» 

Juaia €risóstom@ (SAH), ea decir, BOCA DE 
ORO. El más elocuente de los padres déla 
Iglesia griega: nació en.Antioquía hácia el 
año 344; era hijo de un general del imperio; 
murió en Comana en 407. Se le celebra el 27 | 
de enero. Se ha dicho de San Juan CrisóstO' i 
mo que era, el Homero ele ios. oradores. Su 
elocuencia reunió las buenas cualidades de 
lá dé Demósteneg j ' de Cicércln, pues tuvo la 
energía del primero y la facilidad y abun
dancia del segundo. Existen de este padre 
déla Iglesia muchos tratados dogmáticos, 
comentarios sóbre diferentes partes de los 
libros santos, cartas y gran número de dis
cursos, homilías y panegíricos de los santos. 
Éus' obras más estimadas son los «Tratados 
del sacerdocio, de la Providencia y de la 
Yirginidad.» 
• Juam do Mata (SAW) . Fuadá'dor de ia Or-= 
den de Trinitarios,- que tenia por objeto el 
rescate de los cautivos: nació en 1161, en 
Provenza, murió en 1213; fcindó su Orden 
en 1199 con Félix de Valois , en Cerfroi, 
cerca de Meaux; obtuvo la protecoion, dé 
Felipe. Augusto é hizo muchos viajes al 
Africá, de donde trajo gran núníéro da cau
tivos. Sus discípulos tomáron el nombre de 
snathurinos. Se le celebra el 8 de febrero. 

JUasi de Ptós (SAH)» ' Fundador de IQS 
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i hermanos dé la Caridad: nació en Portugal, 
i en 1495, de una familia pobre; fué primera

mente soldado, y se entregó á una vida disi
pada. Habiendo sido licenciado en 1538, se 
convirtió y resolvió dedicarse al .servicio de 
los desgraciados y ínenésterósos. Se estable
ció en Granada, convirtiendo su casa en un 
hospicio para los indigentes, á quienes socor
ría con el trabajo de sus manos: su caridad 
halló imitadores que sé unieron á él para 
ayudarle en su santa empresai Murió len 
1550, de una enfermedad contraída al salvar 
á un hombre que se ahogaba. 'El; arzobispo 
de Granada le dió el nombre de Juan de 
Dios á causa de su piedad. Fué canonizado 
por Alejandro V I I I en 1690. Se le celebra 
el 8 de; marzo. Hasta 1556 no se redactó la 
regla de su Orden, y en 1570 se introdujeron 
los votos. 

Han llevado el nombra de Juan 23 Papas, 
que han reinado por el órden sigiüenté: 

Juan L . . . . . . 523-526 
Juan I I . ' . „ ív. - 533 535 
Juan 1 1 1 . . . . . . . 5 6 0 . 5 7 3 
Juan I V . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640-642 
Juan V . . . . . . . . . . . . . . . V . ; 685 686 
JuaruVI. . . ' . .^ . . ' . . 701-705: 
Juan V I I . v . . . . . . . . , , = . . . • 705-707̂  

• Juan V I H ' 872•882: 
Juan m . rtrt.,mv.:..'M Eos-goo. 
Juan X ; 9 1 4 - 9 2 8 
Juan X I . . . ; . ' . . , , 931-936'. 
Juan X H . 956-963 . 
Juan X I I I . • 965 972 : 
Juan X I V . .988->.85 
Juan.XV.. e;....-.^...'.* 985 
Juan X V I . . . . . . . . . . . . . . . • 985-996 • 
Juan X V I (ant ip . ) . . . . . . . . 997 

: Juan X V I I 1003 
Juan X V I l I . . . . . . . . . . . . . . . 1003-1009 i 

• Juan XIX. 1024-1033K 
Juan: X X . . . . . . . . ! . . . 1045-1046 > 
Juan X X L . . . . . . . . . . . . . o . 1276-1277 

• Jwan X X I I . . ' 1316-1334 
Juan X X i l l . . . . . . . . . . . . . . 1410-1415 
Daremos sólo á conocer los que tienen una 

importancia histórica. 
Jtiáft 'WIIL Papa, fué primero arcediano 

de Roma j sucedió en 872 al papa Adriano I I , 
Atacado por los sarracenos imploró el socor
ro del rey dé Francia Carlos el Calvo; pero 
éste falleció ántes dé haber podido socorrerle. 
Aprisionado por Lamberto; duque de Spoleto, 
que^queria apoderarse de Éomá, sé escapó y . 
se refugió eú Francia bajo la protecoioá de 
aquel monarca, el' que desde lo,égo lé: sumi
nistró medioŝ  para resíabléce? su dominio. 
Oprimido nuevameníe' por los sarracenos, 
recibió socorros del emperador da ponstanti" 
nopla, Basilio, y consintió, agradecido á los 
30??ioíos • que de él' obtuvoj en considerar ;y 
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reconocer al patriarca Focio; esta conducta 
dió ocasión á que le acusaran de débil; dicen 
que le dominaban como á una mujer, y de 
aquí parece que tuvo origen la fábula de la 
papisa Juana. Este Papa coronó á tres empe
radores : á Cárlos el Calvo (875), á Luis el 
Tartamudo (878), y á Cárlos el Gordo (881). 
Ademas de esto, presidió ó convocó 11 con
cilios. 
í l Juan XI . Hijo de Marosia que en 931 le 
buzo elegir Papa, cuando apenas contaba 25 
años de edad. Fué encerrado con su madre 
en el castillo del San Angelo por Alberico, 
otro hijo de Marosia, que se habia apoderado 
de la autoridad en Roma, y murió en la p r i 
sión. Se cree que fué su padre el papa Ser
gio I I I . 

Juan XII , OCTAVIANO AIBSRICO. Era hijo 
de Alberico, patricio de Koma, y logró ser 
elegido cuando sólo tenía 18 años, esto es, en 
956. Inquietado por Berenguer, rey de Italia, 
y por Adalberto su hijo, recibió socorros de 
Othon, rey de Germania; dióle el título de 
rey de Italia y le coronó emperador (962). 
Poco después hizo traición á este príncipe, 
ligándose con Adalberto. Irritado el empera
dor hizo que fuese destituido por un concilio 
que le declaró sacrilego, y León V I H fué 
elegido en su lugar; pero Juan X I I consiguió 
volver á entrar en Roma (964), y se vengó de 
la manera mas atroz. Según unos murió víc
tima de los eseesos de sus malas costumbres, 
y según otros asesinado. 

JuaaXXI (PEDRO JULIAK), llamado también 
PETRÜS HISPANUS. Fué elegido Papa en 1276; 
nació en Lisboa y se dis. inguió primero como 
médico y como filósoío. Quiso impedir que 
estallase la guerra entre el rey de Francia, 
Felipe el̂  Atrevido y Alfonso de Castilla, é 
hizp inútiles esfuerscs para obligarles á em
prender una cruzada. Pereció desgraciada
mente á consecuencia del hundimiento de su 
palacio, habiéndole encontrado entre los ea-
oombros, 
^ Juan XXII se llamó primero SAN HAGO DE 
ÉUSE, Era francés, natural de Cahors, Fué 
elegido en 1316 después de Clemente V, ha
biendo sido el segundo Papa que paso sitio i 
Aviñon. Favoreció á la Francia y combatió 
la elección de Luis de Baviera como empera
dor, y ofreció la corona imperial á Juan de 
Luxemburgo, 'rey de Bchemia; Luis, para 
vengarse, hizo elegir en Roma en lugar suyo 
al anti papa Pedro de Corbiere (Nicolás V); 
pero Juan se apoderó de la persona del anti-
papa y mandó ponerle en estrecha prisión; 
también mandó que quemasen vivo al obis
po de Cahors, al cual acusaba de haberle 
querido envenenar; murió el año de 1334. 
Este Papa entendía mucho de jurisprudencia 

y medicina, y por esta razón se conservan de 
él algunas obras de medicinSo 

Juan %X!I! (BALTASAR COZZA). Fué ele
gido en Bolonia en 1410 por 16 cardenales, á 
ia muerte de Alejandro V, miénfcras que por 
otra parte reconocían por Papa á Grego
rio X i l ó Benito X I I I (Pedro de Luna). A 
instancias del emperador Segismundo-, re
unió un concilio en Constanza, y sometió 
á su deliberación el nombramiento de un 
sólo Papa; mas apéñas ge habia dirigido á 
Constanza, sospechando que la ©lección 
le seria poco favorable, huyó; pero deteni
do en su fuga j le despojaron de su digni
dad (1415), y le condujeron á (una prisión 
donde permaneció por espacio de tres años. 
Martín V fué quien le dió libertad, y Juan 
consintió en reconocerle por Papa legítimo: 
nombráronle deán del sagrado colegio, y fa
lleció al poco tiempo. 

Juan I , emperador de Constantinopla, l la 
mado ZmiíCES. De familia ilustre; era ofi
cial en las legiones de Oriente. Asesinó al 
emperador Mceforo Focas en 969 y ocupó el 
trono.después de él. Zimisces murió en 18 de 

, enero de 976. 
Juan I I (COMNENO). Emperador de Cons

tantinopla, apellidado. CALO-JUAN, esto es, 
Hermoso, no á cau^a de la hermosura de su 
cuerpo, sino de la de su alma; subió al trono 
después de Alejo Gomneno , su padre) en el 
año de 1118. Murió en 1143 dé una herida 
que cazando se hizo con una flecha enve™ 
nenada. 
• Juan l i i (DücAs). Fué proclamado empe
rador en Nicea en 1222, en tanto qtae los la 
tinos ocupaban el trono imperial de Constan
tinopla. Escribió á Gregorio IX para la 
reunión de griegos y latinos; suscitó las con
ferencias de Nicea y el concilio de Ninfea; 
pero con todo esto no hizo mas que dár á co
nocer la obslinacíon y malaíé deios griegos. 
Lloráronle estos en su muerte, ocurrida en 
1255 á los 62 años de edad. 

Juan ¡V (LASCARIS). Hijo de Teodoro el 
Jóven; le sucedió en agostó de 1259 á los seis 
años de edad, pero el déspota Miguel Pa
leólogo arrancó el cetro imperial al niño em
perador y le hizo sacar ios ojos el dia de Na-
vidadde aquel mismo año. 

Juan V (PALEÓLOGO). Sucedió á sil padre 
Andrónico si Jóven en 1341 en el imperio de 
Constantinopla. Murió en 1331, siendo objeto 
del desprecio de sus subditos y de sus enQ-» 
mgos. 

Juan VI (CANTACÜCENO). Era, ministro y 
favorito de Andrónico Paleólogo el Jóven. 
Habiendo recomendado este príncipe al 
tiempo de su muerte á Juan y Manuel, sus 
dos hijos, Cantacueeao fué nombrado regen-
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te, y Jaanj el mayor de los dos jóvenes péa-
oipes, fué aclamado emperador. 

Juan V i l . Hijo de Andronieo I I I y so?-
brino de Manuel Paleólogo; obligó á su tio 
á que lo asociara al imperio, miéntras que 
Bayaceto sitiaba á Constantinopla (1399); 
pero después de la derrota de Bayaceto en 
Ancira (1402), Manuel alejó á su sobrino. 

Juan VI I I . Hijo de Manuel Paleólogo; 
fué asociado al imperio pstsu padre en 1419, 
y reinó sólo desde 1425 hasta 1448. 

Juan I (llamado el PÓSTIMO). Rey de 
Francia y de Navarra, hijo póstumo de 
LuisX; nació en 1316, el cual, al nacer, fué 
proclamado rey de Francia y de Navarra; 
pero murió pocos dias después, y recayó la 
sucesión en su tío Felipe V , llamado el 
Largo. 

Juan I I ^llamado JUAK BÜENO). Rey 
de Francia; nació en 1319, y sucedió en 1359 
á Felipe de Valois, su padre. El principio de 
su reinado fué turbulento por las discordias 
intestinas que se suscitaron. Aprovechándo
se los ingleses de estos trastornos, hicieron 
una invasión en Francia, siendo mandados 
por Eduardo, llamado el Príncipe Negro, 
hijo de Eduardo I I I (1355). Juan marchó á 
su encuentro, pero tuvo la desgracia de ser 
completamente derrotado en la jornada de 
Poitiérs, hecho prisionero y conducido á Lón-
dres (1357). Juan, al salir de Inglaterra, 
dejó en ella en clase de rehenes al duque de 
Anjóu, uno de sus hijos; y como este hubie
se logrado evadirse en 1363, fué tan genero
so,, que volvió á constituirse prisionero en 
Lóndres, y respondió á aquellos que querían 
disuadirle, que «si la buena lé ^abia desapa
recido de la tierra, debia encontrar un asilo 
en el corazón do los reyes.» Juan murió poco 
desrmes de su llegada á Lóndres (8 de abril 
deí064). 

Juan sin Tierra. Rey de Inglaterra, lia* 
mado así porque su padre Enrique I I no le 
habla dejado bienes ; usurpó la corona en 
1199, despn.es de la muerto de Ricardo Co
razón de León, su hermano, á Arturo de 
Bretaña, hijo de Grodofredo, su hermano 
mayor; después mató por su propia mano á 
este joven príncipe, que había inducida á 
Felipe Augusto á declararse en su íavor 
(1203), por cuyo crimen fué condenado como 
traidor por el Tribunal de los pares de 
Francia, y despojado de los feudos que po
seía en Francia (la Normandía, el Anjou, el 
Maine y el Poitou). Murió én 1216. 

Júan de Lusemburg'O (llamado el CIEGO). 
Rey de Bohemia, hijo del emperador Enri
que V I I ; fué elegido en 1309 rey de Bohemia 
por los señores de este país, que se habían 
sublevado contra el duque de Carinthis> sU 
lobe^aao. ün® de sus WOB Te 
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Bohemia, y llegó á ser emperador bajo el 
nombre de Cárlos IV . 

Juan I , Rey de Castilla y de León; sucê  
dió á su padre Enrique I I , en 1379, á la edad 
de 21 años, y murió en 1390. Hizo sin re
sultado la guerra al Portugal para colocar á 
su hijo en el trono de este país, al cual tenia 
dereolio por su madre. 

Juan I I . Rey de Castilla y de León, hijo 
de Enrique I I ; nació en la ciudad de Toro el 
año dé 1404, nrarió en 1454; fué proclamado 
rey á la edad de 22 meses, bajo la regencia 
del infante D. Fernando, su tío. Murió don 
Juan en Valladoiid, á los 49 años de edad. 
Aparte la debilidad con que este monarca se 
entregó ciegamente á los consejos y dirección 
de D, Alvaro de Luna, quien verdadera
mente gobernaba el reino, distinguieron su 
reinado muchas y sábias leyes, buenas dis
posiciones de gobierno y reformas útiles, 
que eran tanto más dignas de elogio, cuanto 
que se meditaban y llevaban á cabo en me
dio del estruendo de las armas, entre los dis
turbios y contiendas de los grandes que ati
zaban el fuego de la discordia y de la rebe
lión sólo por. sus intereses particulares, ó 
porqué, como observa muy bxen un escritor, 
no podían conseguir lo mismo que el condes
table. Por decreto que espidió D. Juan I I 
el 9 de setiembre de 1383 en las Córtes de 
Segovia, s© mandó que en lo sucesivo no sê  
contasen los años por la era del César, sino' 
posr la de Jesucristo. 

Juan I . Rey de Aragón; sucedió á su pa
dre Pedro IV , llamado el Ceremonioso, en 
1387. Su debilidad le atrajo e! odio desús 
súbdiíós, y fué la causa principal de los con
tinuos disturbios y sediciones que agitaron 
su reinado. Murió en 1395 , á los nueve años 
y cinco meses de reinado y 44 de edad. 
• Juan 31. Duque de Peñafiel, luego rey de 
Navarra y de Aragón, hijo de Fernando de 
Castilla y rey de Aragón; ciñó la corona de 
Navarra en 1420 por su matrimonio con 
Blanca, hija y heredera de Cárlos I I I , l la
mado el Nob e, ó el segundo Salomón, y 
viuda de Martin, réy do Sicilia, hijo de uñ 
rey de Aragón de-este nombre, Juan fué co
ronado con ella en 1429, y tuvo dos hijos; 
Cárlos, duque de Viana^jr Blanca, que casó 
epn Enrique IV, rey de Castilla, la cual mu
rió sin hijos en 1464. Este príncipe murió 
en Barcelona, en 1479, á los 82 años de edad, 
y fué sepultado en el monasterio de Nuestra 
Señora de Poblet. 

Juan I . Rey de Navarra (1816). (Véase 
JÜAW I I el PÓSTUMO, rey de Francia.) 
^ Juan I I . Rey de Navarra (1425-1479), 
(Véase JUAN I I , rey de Aragón.) 

Juaa I I I (DeAj.BRBT). Rey dej Navarra, 
k f o dé A U w , s^or de Albretf casó en 1484 



loa dafcalifia ás Havarra, hemáña y lie^de-
ra de Francisco Febo, y fué coronado rey de 
Navarra en Í494; pero este príncipe carecia 
de energía, y atacado en 1510 por Fernando 
el Católico, huyó cobardemente y perdió la 
Alta Navarra, que fué incorporada á la co 
roña de Castilla (1522). No conservó más que 
el Bearne, y murió en Francia en 1516, de
jando un hijo, Enrique I I , rey titular" de 
Navarra, cuya hija Juana de Albret fué 
madre de Enrique IV, rey de Francia 

Juan I llamado el (GRANDE). Rey de 
Portugal, hijo natural de Pedro I ; sucedió 
en 1383 á su hermano Fernando, con per
juicio de Beatriz, hija única de Pedro, que 
habia casado con Juan I , rey de Castilla. 
Murió en 1433. 

Juan I I rey de Portugal apellidado el 
PERFECTO. Hijo de Alionso V", subió al 
trono en 1481, y murió en 1495. 

Juan I I I . Rey de Portugal en 1152, mu
rió en 1557. Estableció en 1526 la Inquisi
ción en Lisboa. 

Juan IV. Rey de Portugal, jefe de la 
dinastía de Braganza, fué primero duque de 
Braganza, y descendía del rey Juan I , por 
Alfonso, hijo natural de este príncipe. Des
de 1580 eran los reyes de España dueños del 
Portugal; pero en 1640, á consecuencia de 
una conspiración hábilmente dirigida por 
Pinto, secretario del duque, y por ia duque
sa de Braganza, Luisa de Guzman, recobró 
Portugal su independencia, y Juan fué pro
clamado rey. Murió en 1656. 

Juan V. Rey de Portugal desde 1706 
hasta 1750; abrazó el partido del Austria 
contra Luis XIV, en la guerra de Sucesión de 
España, y fué derrotado por los franceses, y 
después del tratado de utreoh (1713), per
maneció tranquilo en sus Estados, que admi
nistró sábiamente. 
|K Juan V I , Rey de Pontugal, hijo segundo 
de Pedro I I I y de la reina María I , fué nom
brado regente del reino en 1790, cuando su 
madre se volvió loca. Murió en 1826. Dejó 
dos hijos, D. Pedro (Pedro IV) , y D. Miguel, 
célebres por sa enemistad. 

Juan I ó (JUAN ALBERTO). Rey de Polo
nia, segundo nijo de Casimiro I V , nació en 
1459, sucedió á eu padre en 1492. Murió en 
1501. 

Juan 11. - Rey de Suecia desde 1216 hasta 
1222, hijo de Sverker el Jóven, y sucesor de 

-gricoXl. 
Juan I I . Rey de Suecia y de Dinamarca. 

(Véase Juan, rey de Dinamarca.) 
Juan 111. Rey de Suecia, hijo de Gusta 

vo Wassa, nació «n 1537, destronó á Erico 
X I V , su hermano, on 1568. Murió en 1591 
M¡ Juan. Rey de Dinamarca y de Suecia 
(llamado Juan H en Suecia), sucedió em B i -

TOMOIII. 

namafóá éa Í4§1 á Gristiañó í , m „ 
compartió el ducado de Holstein con Federi
co, sú hermano, y trató, aunque inétilmen-
te, de someter á los dithmarses- Subió al 
trono de Suecia en 1497, después de Stnon 
Sture; pero los suecos se sublevaron contra 
él, y eapuisaron á su mujer de Stocolmo 
(1501), Juan reinó en, Dinamarca hasta 1513. 

Juan sin Miedo. Duque de Borgoña y 
conde de Nevera, sucedió á su padre Felipe 
el Atrevido en 1404, á !a edad de 33 años, 
y heredó su odio contra la casa de Orleans, 
que disputaba á la Borgoña el gobierno de 
la Francia durante la demencia de Cár-
losVI. , 

Jaan. Duques de Bretaña.—Juan I , 1237 
—1286, y Juan I I , ^286—1308, nada hicie
ron de notable.—Juan I I I , llamado el Bue
no, reinó desde 1312 hasta 1341. 

Juan IV, más conocido con el nombre de 
(JUAN DE MOHFORT). Hermano del anterior, 
tuyo por competidor á Cárlos de Blois, á 
quien Juan I I I habiíi nombrado su heredero. 
Murió 1345. 

Juan V, apellidado el VAI-IENTE. (Llama
do Juan I V por los que no cuentan á Juan 
de Montfort entre los duques da Bretaña), 
era hijo del anterior. Fué educado en la cor
te de Eduardo I I I , rey de lüglaterra, con 
cuya hija contrajo matrimonio. 

Juan VI ó (JÚAN V), Hijo del anterior, 
fué declarado mayor de edad á los 15 años, 
1414. Murió en 1442. 

JuanNepomuceno. Rey de Sajonia, hijo 
del duque Maximiliano. Nació en 12 de d i 
ciembre de 1801. Sucedió á su hermano el 
rey Federico Augusto en 9 de agosto de 
1854, y casó en 21 de noviembre de 1822 con 
Amalia Augusta, hija del rey Maximiliano 
José de Baviera, que nació el 13 de noviem
bre de 1801. Loa hijos de este matrimonio 
han sido: 

Federico Augusto Alberto, que nació en 
23 de 1848; María Isabel Maximiliana, que 
nació en 4 de febrero de 1830; Federico A u 
gusto Jorge j que nació en 8 de agosto de 
1832; María Sidonia, que nació en 16 de agos
to de 1834; Sofía Federica Augusta, que na
ció en 15 de mayo de 1845. 

Juan de Braganza. Infante de Portugal. 
Murió en Lisboa el 27 de diciembre de 1861. 
El infante de Portugal, D. Juan, era duque 
de Sajonia-Coburgo Gotha, oficial superior 
de caballería, en cuya arma servia como co
ronel de lanceros; era gran cruz y alférez de las 
tres ordenes militares, gran cruz de la Con
cepción, y acababa de ser nombrado condes* 
table del reino, alta dignidad portuguesa de 
que debió haber tomado posesión el día 2é 
del mea en que murió para funcionar como 
tal en la jura y aclamación de su hermano 

a 
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D. Luis I . Nació ea ei palacio de las Nece
sidades el 16 de matzo do 1842. 

Juan (ORDEN HOSPITALARIA DE SAN). Véá-
se SAS JUAN. 

Juan de Brujas, ciiyo verdadero nombre 
es JUAM VAN-KYCK. Pintor flamenco, na
ció en Maaseyk cerca de Lieja en 1430, y 
ísüleció en Brujas en 1450, doüde había frja-
do su residencia; fué considerado por alga-
nos como él inventor de la pintura al oleo; 
otros le niegan eeta invención, y la atribu
yen á un tal Teófilo, pintor del siglo X. 

Juáñ y SaütaciHa (JORGE). Célebre ma
rino español. Nació en Novéida (Valencia), 
el 5 de enero de 1713, siendo sus padres don 
Beímardo Juan y doña Violante Santaoilia. 
A los 12 años de edad y después de haber 
hecho en Zaragoza los primeros estudios, 
pasó á Malta á recibir el hábito de aquella 
Orden. En 1729 volvió á España, s@ntó plaza 
de guardia marina én la compañía de Cádiz, 
hizo varias campañas contra los moros > y 
concurrió á la espedicion de Orán. Én 1734, 
siendo, sub-brigadier de guardias marinas, 
pasó á América comisionado por el gobierno 
español, acompañando á D. Antonio de Ülloa, 
formando parte de la Junta científica envia
da por Francia y compuesta de varios aca
démicos, con ei objeto de medir el grado me
dio del Ecuador y rectificar la idea aceróá 
de l a verdadera figura de la tierra. A l cabo 
de once años volvió á España, donde fué per
fectamente recibido. En 1751 fué nombrado 
capitán, y fundó el Observatorio astronómico 
de Cádiz. En 1755 estableció en su casa la 
célebre Academia amistosa literaria. Ehl766 
fué nombrado embajador estraordinario de 
España en Marruecos, cuya comisión des* 
empeñó en seis meses y medió. En mayo de 
1770 fué nombrado director del seminario 
de Nobles de Madrid, dondé falleció el 21 
de julio de 1773. Fué depositado su cadáver 
en una de las bóvedas del ex-convento de 
San Mar in, trasladado después á la capilla 
de Nuestra Señórsi de Balbaneda, destruida 
en 1808̂  y luego á uno de los subterráneos 
del Ayuntamiento, donde se halla, 

Hé aquí el catálogo de las obras que pu
blicó: - • 

«Historia dei viaje á Aiiiérica y observa
ciones practicadas en ei mismo, por don Jor
ge Juan y D. Antonio de Ulloa. 

JDiseroion histórica y geográfica sobre ei 
meridiano de demarcación entíe 106 dOiñi-
raos de España y Portugal, etc., etc., por 
1). Jorge Juan y D. Antonio Ulloa. 

Noticias secretas de América sobre él es
tado naval, militar y político de los reinos 
del Perú y provincias de Quito, costas de 
Nueva Granada y Chile, etc., por D. Jorge 
Juan y D. Antonio de ülloa. 

JÜA 
Compendía' «le la navegacioii para el uso 

de los caballeros guardias marinas, por don 
Jorge Juan. 

Exámeñ inaríbiino teórico-práctióo, ó tra
tado dé mecánica aplicado á laeonstruocion, 
conocimiento y manejo de los navios y de
más embarcaciones, id. id. 

Estado de la astronomía en Europa, y j u i 
cio dé los fundamentos sobre que se erigie
ron los sistemas del mrlüdo, para que sirva 
de guia al método en que debe recibirlos la 
nación, sin riesgo de su opinión y religiosi
dad, id., id. 

Eeflexiones sobré la fábrica y uso del 
Cuarto de círculo, id., id. 

Método de levantar y dirigir el mapa ó 
plano general de España, id,, id. . 

Carta de D. Jorge Juan á D. Sebastian 
Cauterzaui, sobre las observaciones del paso 
de Vénus por el disco del soL 

Paréeer de í ) . Jorge Juan sobre el reloj ó 
cronómetro inventado por Juan Hárriaon» 
dirigido al ministerio de Marina eu 12 de 
abril de 1765, en satisfacción á real órden 
de 2 de dicho mes. 

Dos informes que dió en los años 1764 y 
1765 sobre la importante operación dé l i m 
piar ei puerto de ia Habana del bajo que 
formaban á su boca ios tres navios de guer
ra que se echaron á pique para iotpedir la. 
entrada á los enemigos cuando atacaron 
aquella plaza. 

Informe con fecha 25 de octubre de 1770 
sobre las observaciones practióadáS en Gavi-
te y Manila por M. Beron* 

Estas son las obras que exiáten impresaSj 
constando ademas que escribió las siguientes: 

1. ° Nueva balística, ó teórica de arrojar 
las bombas. 

2. ° Construcción de las ectiacionés del 
tercer grado geométricamente, segUú el 
apéndice de Ne-wton én tsU Aritmética uni
versal, etc. 

3. ° Método de deducir la longitud en los 
problemas de navegación por los lotgaris-
mos de las semi-tangentes de los comple
mentos de latitud. 

4. ° Sobre el cálculo que praotioan los pi« 
litos para hallar la longitud, tanto de un 
sólo rumbo por la meridiana paralela, como 
de varios por las partes meridionales, cuan
do suman todos los apartamientos de meri
diano y ios consideran como uno sólo. 

5. ° De un accidente nuevamente descu
bierto que falsifica los niveles de liquido> y 
dé su teórica ó modo de producirse. 

6. ° Método astronómico de rectificar los 
instrumentos de pasajes. 

7. ° Estrado de una carta esórita desde 
Oumaná, por el capitán de fragata D. José 
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Solano, sobre observaciones dé lóngittid y 
latitud de aquél país. 

8. ° Sobre una rueda que su inventor pre
tende moverse cóntinuámetite. 

9. ° Sobre el ángulo qué debe formar el 
timón dé lá M t é con ia quilla, y las dimgn-
sienes dé éste. 

10. Plan de ordenanzas para la sociedad 
real de Ciencias, proyectada en Madrid.» 

Juana ds Navasrá. Reina de Francia, 
hija, de Enrique I , rey de Navarra y conde 
de Champaña; se casó en 1284 con Felipe el 
Hérmoso, rey de Francia, y conservó, áun 
cuando casada con este príncipe, la adminití» 
tración particular de sus Estados. Falleció én 
1805. 

jüaáa dé Borgoña Reina de Francia, 
hija de Othon IV , conde palatino de Borgo™ 
ña; se casó con Felipe el Largo en 1307; fué, 
asi como sus dos cufiadas Margarita y Bían-
Ca> condenada 4 prisión por él crimen de 
adulterio, y murió el año dé 1329. 

Jiiañardé Aibret. Madre de Enrique IV , 
hija y heredera deEnfiqUé do Albret, rey 
dé la Baja-Navarra y del Bearne; se casó en 
1548 con Antonio de Borbon, duque de Ven
dóme: en el año de 1553 dió á luz al céiebre 
Enrique IV y én 1555 sucedió con su mari^ 

„ do á supadre Enrique Albret, quedando des
pués dueña absoluta de sas Estados heredita
rios én 1563 por muerte del duque de Ven-
doirié. Gobernólos con juicio y firmeza, pero 
en 1567 introdujo en ellos el calvinismo, y 
sadujo á su hijo para que hiciera la defensa 
dé está nueva doctrina. Sabiendo ido á la 
corte de Francia con prétestp del casamiento 
dé su hijo con Margarita dé Valois, herma-
nade Cárlos IX, falleció ea ella en 1572, 
habiendo llegado á sospechár que murió en
venenada. 

Juana Enriqijhz. Reina de Navarra y 
de Aragón, hija de D. Federico Enriques!, 
almirante de Castilla; casó en 1444 con Juan 
11 j rey de Navarra y después de Aragón, 
viudo entónces de Blanca, hija de Cárlos I I I , 
á quien llamaron el «Segundo Salomón,» y 
qué era la heredera propia del reino do Na
varra. Estaba sitiando á Rosas en Í268,íalie-
ció. Juana Énriquez faé madre de D. Fer
nando de Aragón, después tan célebre bajo 
el nombre dé Fernando el Católico. 

Juana la loca. Reina de Castilla; era 
hija de D. Fernando eí Católico y de doña 
Isabel; y casó en 28 de octubre de 1496 con 
íélipe, archiduque de Austria, al cual si-
gü*o en suviaje á Bruselas, donde dió á luz 

' * Carlos V, y contrajo una especie de locura 
que la hacia cometer mil estravagancias. Re
gresó doña Juana á España con el Árchida". 
que en 1502, llamada por la reina su madre, 
qué queria cederle la corona, é hizo recono~ 

cer sus derechos y los dé su esposo por las 
Córtes de Áragon y de Castilla. Permaneció 
áígun tiempo con su madre, y entonces dió 
á luz á Fernando; mas no pudiendo vivir 
separada de Felipé, que sé hallabíi en los 
Países Bajos, toMó á Brtíselas, y ocurrien
do á poco tiempo la muerte de la reina doña 
Isabel,'se embarcó de huevo con su esposo 
don diréccion & Espafiaj adonde llegó en 
1506, después de haber sido cieteruda más de 
tres meses en Inglaterra. Tom5 Felipe las 
rjéndas del gobierno bajo pretesto c e la in 
capacidad de doña Juana, queriendo ocupar 
el trono esclüsivámenté hasta qite faesé ma
yor de edad su hijo Cárloá; pero los cáStellá-
nos se óptisieron á sus designios, z-econo-
ciéndola por soberana en las Córtes do Va-
líadolid, y á su hijo por heredero de Casfcio 
llá y de León. Acaeció poco tiempo la 
muerto de Felipe, arrebatado en la floree 
su edad, y con está pérdida acabó también 
de pérder él uso de la razón doña Juana, que 
entregada enteramente á la memoria de su 
marido, cuyo cadáver llevaba consigo á jo-
das partes, incapaz de gobernar y renuncia
do, en fin, al deseo de reinar, se retiró á Tofr 
désillas, donde vivió cerca de cuarenta años,, 
y falleció en .13 de abril de 1555, á los 73 
años dé su edad. 

Juana. Reina de León y de Castilla, sé*» 
guada eápOsa deD. Fernando I I I , el Santo. 
Era hija de Simón, conde de Dammartiu, y 
de María, condesa de Poníhieu, y bizmeía 
del rey de Francia Luis VIÍ. Se habla trata
do de.casarla con el rey de Inglaterra Éní i -
que I I I , y áun estaban concluidas las negó -
ciaciones; mas no pudo efectuarse la boda 
por haberse descubierto que ligaban á los 
contrayentes vínculos de parentgsoo. Trivo 
tres hijos, D. Fernando y D. Luis, que falle
cieron antes que ella, y doña Leonor, que 
casó con Eduardo príncipe de Gales, y he
redó después sus Estados. Doña Juana falle»-
ció en Í6 de marzo de 1278. 

Juaaa Manuel. Reina de Castilla y de 
León, hija del infante D. Juan Manuel y do 
doña Blanca de La-Cerda y Lara, y biznieta 
del santo rey D. Fernando: nació en 1333, 
y casó con D. Enrique, conde 4© Trastama -
ra, hijo do doña Leonor de G-uzman, que 
después reinó con el nombre de Enrique I I . 
Murió en Sab manca el 27 de mayo de 1381, 
siendádo traslado su cuerpo á la capilla de ios 
reyes nuevos de Toledo, en que se vé BU se
pulcro. 

Juana de tíasíro,. Esposa ilegítima del 
rey de Castilla D, Pedro el Cruel; era hija 
de L)«( Pedro de Castro, cabaiiero muy dis
tinguido de Gaiicias y quedó viuda siendo 
muy jóven de í ) . Diego de Eíaro, señor de 
Vizcaya. El rey D. Pedro se enamoró de su 



'éstíadtáínaria belleza^ j la ^tefcendió con el 
título de esposa; es de advertir que vivían la 
reina doña Blanoa de Borbon y doña María 
de Padilla, con quieaes estaba asimismo ca
sado, según su propia declaración. Como esto 
era notorio, doña Juana rechazó las proposi
ciones del monarca, por más que le halagase 
la idea de ser reina; sin embargo, Pedro 
halló medio de engañar á esta señora. Doña 
Juana falleció en 21 de agosto de 1374. 

Juana de Portugal. Éeina de Castilla y 
de León; era hija de Eduardo de Portugal y 
de Leonor de Aragón, y nació á fines de 
marzo de 1439. El rey de Castilla D. Enri
que IV se divorció de su primera esposa 
doña Blanoa de Navarra en 1453, y ansioso 
de lograr sucesión, contrató nuevo matri
monio con doña Juana, famosa por su her
mosura. D. Enrique IV murió en 1474, 
y doña Juana sólo le sobrevivió algunos 
meses, retirándose á vivir durante su viudez 
á una habitación contigua á la que entóneos 
era iglesia de San Francisco en Madrid, don
de falleció en 13 de jumo de 1475. 

Juana I . Reina de Ñápeles, sucedió en 
1343 á Eoberto I I , su abuelo; se casó con 
Andrés de Hungría, su primo; dos años des
pués pereció este príncipe asesinado, y Jua
na dió entóneos su mano á Luís Tárente, su 
arñante, autor del asesinato: Después de la 
muerte de Luis de Tárente (1362), se casó 
con Jaime I I I , rey de Mallorca. COIÍJO nunca 
llegó á tener hijos, nombró heredero á Cár-
los de Duras, su primo: más éste, al ver 
frustrada su sucesión por un nuevo enlace 
que aquella contrajo, se unió á sus enemigos 
para hacerla la guerra, y habiendo conse
guido apoderarse de su persona, mandó ma
tarla (1383;. 

Juana I I . Reina de Ñápeles, hija de Car
los de Duras; sucedió 4 Ladislao, su herma
no, ea 1414; entregóse á todo género de pla
ceres, y colmó de honores á Alopo y otros 
muchos de sus favoritos. Murió en 1434. 

Juana de Asé ó Arco, apellidada (LA DON
CELLA DE ORLEANS.) Célebre heroína; nació 
en 1410 enDomremy, cerca de Vancoul; urs, 
en Lorena, de un aldeano llamado Jaoobo 
de Aro; fué pastora hasta la edad de 18 años. 
En esta época dé su vida, conmovida Juana 
de las desgracias de la Francia, á la cual de
solaban las facciones interiores, y los ejér
citos ingleses acababan de conquistar, pre
ocupada también con ciertas visiones sobre
naturales que le imp'usieron la misión de 
de salvar á su patria, se separó del lado de 
su padre y hermanos, y arrostrando infini
dad de peligros se presentó á Cárlos V i l en 
Turena y participó ai monarca su intento; 
él rey en un principio la confió, ei mando de 
un reducido número de soldados y habiendo 

mai'eMdo Qúñ euoa ac 
peligro, rechazó á un numeroso ejército ' in
glés que por espacio de ocho días estuvo si
tiando la ciudad de Orleans (8 de mayo de 
1429). Habiendo obtenido de este modo la 
confianza del ejército y esoitado su entu
siasmo, condujo á Cárlos áReims atravesan
do muchos países ocupados por los enemigos; 
tomó várias plazas durante su tránsito, ven
ció á Talboten la batalla de Patay, y por 
último contribuyó á que su rey fuera recono* 
oido por todas partes. Entónces se quiso re
tirar, diciendo que su misión se había cum
plido; mas á pesar de su resistencia fué dete
nida envista de los ruegos del rey; pero el 
24 de mayo, los ingleses la hicieron prisione
ra, y encarnizados contra ella la entregaron 
como hechicera á un tribunal inicuo que 
presidia Cauchen, obispo de Beauvais, favo
rito del rey de Inglaterra Enrique V , y fué 
sentenciada á ser quemada viva en Rúan (30 
de mayo de 1431). Juana no íué ménos céle
bre por sus virtudes y por su piedad, que lo 
habia sido por su valor. 

Juana (LA PAPISA). Algunos cronistas 
han pretóndido que después del papa León 
I V (855) y ántes del advenimiento de Beni
to I I I , la silla pontificia haDia sido ocupada, 
por espacio de dos años, por una mujer que 
se llamaba Juana, natural de Maguncia, que 
habiendo adquirido grandes conocimientos, 
recibió las órdenes sagradas bajo el nombre 
de Juan de Inglaterra; tuvo gran destreza 
en ocultar su sexo, consiguiendo las digni
dades eclesiásticas, y fué elevada al solio 
pontificio con el nombre de Juan VII I ; pero 
que habiendo llegado á estar en cinta parió 
en medio de una procesión y reveló la i m 
postura. Para esplicar el origen de esta i n 
vención seha dicho que el papa Juan V I H 
(b72-882), habiendo tenido la debilidad de 
consentir en reconocer al patriarca Photirs, 
fué acusado de dejarse manejar como una 
mujer y se la apellidóla «Papisa Juana.» 

Juanete. En marina es el sobrenombre 
del mastelero de la verga, y de la vela que 
van sóbrelos de las gabias. Las tres cosas 
también toman el nombre del palo á que 
pertenecen; y la verga ó vela del de sobre-
mesana, se llama particularmente periquito. 

Cruzar los juanetes ea echar arriba las ver
gas de este nombre y cruzarlas estando en 
puerto, cuya maniobra se hace por lo regu
lar todas las mañanas, asi como al ponerse 
el sol en la tarde anterior se han echado to
das abajo. Juanetero se llama al jóven prin
cipiante de marinero que se destina á aterrar 
y largar los j uanetes. 
^ Juanini (JUAN BAUTISTA). Natural del 
Estado de Milán: estudió la medicina y oi -
rujía en la Univeysidad dé Pím'a; fué d 9 0 % 
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en ambas facultades, y cirujano del serpní-
simo Sr. D. Juan de Austria. Escribió: «Dis
curso físico y político,» que demuestra los 
movimientos qug produce la fermentación y 
materias nitrosas de los cuerpos sublunares, 
y las causas que perturban las benignas y 
saludables influencias de que goza el am
biente de esta villa de Madrid, de que resul
tan las frecuentes muertes repentinas, bre
ves, y agudas enfermedades que se han de
clarado en esta corte de cincuenta años á esta 
parte. En la segunda parte se pone un mé
todo preservativo de los malos vapores y 
exhalaciones que ocasionan las inmundas 
humedades de las calles de Madrid, que cau
san malignas y agudas enfermedades. Des
críbese también la calidad y modo de hacer 
el café y té, y para qué enfermedades apro
vechan estas bebidas, y del modo que se pre
para el vino de la quina-quina en Inglater
ra, y en otras partes para las calenturas, 
tercianas y cuartanas, Madrid, 1689, en 4.° 

Juba. Rey de Numidia, hijo de Hiemsal, 
sucedió á este príncipe hácia el año 50 ánt3s 
de Jesucristo, abrazó el partido dePompeyo: 
acogió, después de la batalla de Farsalia, los 
restos del ejército vencido, socorrió á Catón 
que se habia encerrado en Otica, se unió con 
Quinto Mételo Escipion para dar á César la 
batalla de Thapso, fué vencido y asesina
do por uno de los esclavos el año 46, que
dando reducido su reino á provincia romana. 
—Su hijo Juba I I , fué hecho prisionero, des
pués de la batalla de Thapso, y conducido 
á Roma, donde César le hizo educar con es -
mero y casó con Cleopatra Selené, hija de 
Antonio y de la célebre Cleopatra, dándole 
ademas Augusto, por via de indemnización 
de los Estados de su padre, un reino com
puesto de las dos Mauritaaias y de una par
te de la Getulia. Juba murió después de un 
largo reinado el año 23 de Jesucristo. 

Jubarte. Mamífero del órden de los cetá
ceos sopladores, y del género ballena. 

Jubía. Rio costanero de la provincia de 
la Coruña, que desagua en la ria del Ferrol 
deppues de haber recibido el Narahio, 

Jubilación. Llaman así la relevación del 
trabajo ó cargo de ciertos empleos, conser
vando al que los desempeñaba los honores y 
la parte de sueldo que le corresponde según 
su clase. Se concede á los servidores del Es
tado que lo han sido por cierto número de 
años. 

En la ley de 25 de julio de 1855 se dispo
ne lo siguiente: 

«Art. 14., Los empleados no obtendrán 
jubilación sino cuentan sesenta años de edad 
cumplidos, ó acreditan, por medio de espe
diente instruido en forma legal, m absoluta 
^ p e i J W M ^ i k m pww ooatiaw m v l ser

vicio activo, f'ara los ascensos que desda la 
publicación de esta ley ob¡tengan los emplea
dos activos ó cesantes, servirá como sueldo 
regulador de las declaraciones de haber de 
cesantía, jubilación y Monte-pio el del nue
vo empleo, siempre que se haya desempeñado 
en propiedad por espacio de dos años con el 

?;oce del haber señalado al mismo dentro de 
os presupuestos respectivos.» 

Jubileo. Indulgencias solemnes que con
cede el Papa á todos los cristianos. Bonifa
cio V I H fué el primero que instituyó el jubi
leo el año de 1300, el cual se ganaba de cieu 
en cien años, á imitación del de los judíos, 
que es de 50 en 50. Clemente V I lo estable 
ció cada 50 años; Urbano V I le fijó cada 33 
años, y Sixto V lo redujo á 25, en cuya for
ma ha continuado después. Sucede también 
que cada Papa concede un jubileo después 
de su exaltación. El del jubileo ordinario se 
llama en Roma año santo. El jubileo puede 
ganarse sin necesidad de pasar á Roma, 
cuando aáí lo establecen ó conceden los Pa
pas, y esto es lo que sucede. 

La palabra jubileo viene del hebreo jobel, 
que significa cuerno de macho, porque de 
éste se usaba para anunciar al pueblo el año 
del jubileo, en el cual se descansaba, se po
nían los esclavos en libertad; y se restituían 
las posesiones que sé hablan comprado. Era 
esto una especie de retracto. 

Jucar. Rio que nace de la sierra de 
Cuenca sobre Tragaceíe, y después de correr 
74 leguas ñor las provincias de Cuenca, A l 
bacete y Valencia, desemboca en el Medif 
terráneo por Gullera. Es el sétimo en afluen
tes y el sesto en longitud. 

Juda. Cuarto hijo de Jacobo, dió su nom
bre á la principal de las doce tribus, y fué 
padre de la raza real de los judíos, de donde 
salieron David y el Mesías. 

Juda Hakkadosoh. es decir el (SANTO). 
Rabino, fundador de la escuele deTiberiada: 
nació, según el Talmud, en Sefora el año 
120 de Jesucristo; murió el año 191. Se le 
considera autor de la Misohna, primera paT-
te del Talmud, en cuya redacción empleó 30 
años de su vida. 

Juda (TBIBÜ DE). Una de las doce gran
des divisiones dé la Palestina, formada en 

Earte del país de los jebuseos y del de los 
etheos, y se estendia entre la tribu d^ Si

meón al O. y el lago Asfáltito al E,; al S. es
taba la Arabia, al N . la tribu de Benjamín, 
siendo su capital Jerusalen. Después del cis
ma de Jeroboan permaneció siendo fiel al 
hijo de Salomón y dió su nombre al reino de 
Judá. 

Juda (REINO DE). Formado después del 
«pisma de Jeroboan en 962 y constaba de dos 

~ ' y r 



que la sesta parte de la Judea y era ménos 
estenso q m el reino de Israel; pero la po-

; 'blacion de estas dos tr|bus igualaba á la de 
las otras diez.—-Los dos reinos estuvieron 
sin cesar en lucha, y después de haberse de
bilitado mútuamente cayeron bajo el yugo 
del lestranjero. El reino de Judá, aunque 
ménos esténsos subsistió mucho más tiempo 
que su rival; sucumbió en 587 subyugado 
por Nabucodonosor, rey|de Babilonia, que 
puso en cautiverio, á su último rey Sedé
elas. Sucediéronse en este reino 20 soberanos 
•oo? el órden que sigue: 
Roboan. 962 
Abiam. . , i- . 946 
Asa, «o . . . . . . \ , 944 
Jpsafat 904 
Joram (con Josafat, desde 863); 

solo. . . . . . . . . . . . . . . . 880 
Ochoaias.. . - . 1 877 
Atbaiia. 876 
Joas. 870 
Amasias. 831 
Osías. 803 
Joathan. 752 
Achaz.. . . . . , 737 
Ezequías.. 723 
Manasés. . . . . . . . . . . . . r . 694 
Amon. . . . . . . . . . . . . . . . . 640 
Josías. . . . . . . . . . . . . . . . 639 
Joacbaz. 608 
Edeakin ó Joaquín. . . . . . . . . 608 
Joaquín ó Jechenías, 597 
Seriecías.. . . . . . . . . . . . . . 697-587 

Juéas Iscariote. Uno de los d^ce após
toles, natural del paeblo de Iscarioth, en la 
tribu de Efraim; vendió á Jesucristo desig-
ná^dplp á sus enemigos por medio de un b¿« 
so que le dió en presencia del pueblo, y lo 
entregó al príncipf} de los sacerdotes por 30 
monedas de plata. Atormentado por sns re
mordimientos, devolvió el dingro J se ahor
có de desesperación. 

Jaáas Levita. Sabio judío, nació en Es
paña en 1090, murió m U'40; poseía pasi tp^ 
das íás ciencias pcsnoQldas de su época. Dice-
ge que habiendo ido en peregrinación 4 3e-. 
rusaíen, fué aplastado por el caballo de un 
musulmán. Se le ,debe el aCpzri» una de ¡as 
mejores obras de Ips rabinos, y que consiste 
en un diálogo sobre la religión en que se rar 
futa á los gentiles, á los filósofos y á Ips j u 
díos caraitas. Parece que esta obra fué escri
ta primitivamente en árabe, y ha sido tradiH 
pida al hebreo, al español y §| latip. 

Judta^ (SAIS). "DRO de los dpce apóstples, 
llamado también Tadeo, hermano de Saníia-

• go el Menor, y primo hermano de Jesús. 
Después de la muertp d^l Salvador fué á 
predicar, según se cree, el evangelio en Si
ria y hssta en la Bf^Q^ptaniía, y muyió por 
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la íé en Beríto, según unos en Persia, ó>Ar
menia según otros, hácia el año 80. Se tiene 
de él una Epístola en la que combate los er
rores délos simonianos, de losgnÓ8ticos,_eto. 
Algunos han puesto en duda la autenticidad 
de esta epístola. La Iglesia celebra á San Ju
das en 28 de octubre con San Simón. 

Judea. Región de la Siria al Si O. Eate 
nombre se aplica unas veces á toda la Pa
lestina y otras solamente á aquella dé las 
cuatro divisiones de la Palestina que está 
más al S. O. y que pomprende las cuatro t r i 
bus de Dan, Simeón, Judá y Benjamín. En 
tiempo de Jesucristo, tomada-la Judea en 
toda su estensíon, se dividía en seis partes: 
G-alilea, Samarla, Judea propiamente dicha, 
Trachonita, !turea ó Perea é Idumea. La Ju
dea debió su nombre á la tribu de Judá, que 
representó allí siempre el principal papel. 

Judio pirrante (EL). Este personaje mis
terioso ha dado asunto á diferentes escrito
res para la pomposieion de leyendas y no
velas más ó mérrós prudentes, más ó ménos 
populares. Su nomire propio es Ahasvero. 
Hació 7 ú 8 años ántes que- Jesucristo; era 
hijo de un artesano de la tribu de Neftalí, y 
se dedicó al oficio de zapatero; di cese que 
Ahasvero fué ei -que denunció á Heredes el 
nacimiento de Jesucristo; y que cuando el 
Salvado», subiendo al monte Calvario, cenia 
cruz aeijéstas se detuvo á la puerta de su 
tiendecilía para descansar, le rechazó con la 
mayor dureza. Entóneos le dijo Jesús: «Yo 
descansaré aquí, y tú no cesarás de andar 
hasta que yo vuelva». Desde ̂ quel tiempo, 
Ahasvero anda sin cesar errante por el mun
do, sin que le sea posible poner término á su 
viaje ni á su vida.—El judío errante es el títu
lo de una lamentación popular, en la cual se 
cuenta en verso la triste historia de Ahasve
ro, En esta pomposieion se ¡supone que el 
judío errante se apareció en 1777 á dos habi
tantes de Gante; y que lea refirió la barba
ra dureza que había mostrado con el Salva
dor, así pomo el terrible castigo que desde 
entóneos sufria.-fTambien sirve de título el 
judio errante á, una novela publicada últi-
timamente por el célebre escritor francés 
Eugenio Sué. El objeto principal de esta 
obra, quo ha hecho mucho ruido en el mun
do literario, y qpe habrá pocos , entre nues
tros lectpres que la desconozcan, fué, como 
se sabe, censurar á los jesuítas, poniendo de 
manifiesto sus intrigas y sus doctrinas. 

Judíos. Pueblo célebre, que se designa 
también con el nombre de hebreos ó de is
raelitas. El nombre de hebreo (derivado de 
Jíqber, uno de los antepasados de Abraham) 
es el más antiguo, y fué reemplazado desde 
Jacob por el de israelitas, de la palabra Is
rael, sobrenombre de Jacdb, El nombre de 
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judío (judoaus) data sólo desde el oautiverio 
de Babilonia (606), y prevaleció porqua los 
habitantes del reino de Judá fueron loa últi
mos que se sometieron. 

El pueblo judío reconoce por padre á 
Abraham, y tuvo por jefe á su hijo Isaac, 
después Jacob (ó Israel), hijo de Isaac. 
Dmsiones sobrevenidas en la familia real 

Ereducen el año 165 ántes de Jesucristo 
% intervención de los romanos, que nO tardan 

en tomar la mayor inflaenoia. Protegido por 
ellos, Herodes ocupa el trono de los Macá
baos (40 años de Jesucristo), y durante su 
reinado nació el Salvador del mundo, y des
pués de su muerte, la Palestina fué dividida 
en cuatro tetrarquias (Judea, Galilea, Bata
nea élturea), y distribuida entre sus hijos; 
pero al cabo de pqcos años, los romanos en
vían al país un procurador que gobierna en, 
su nombre, y se hacen pronto soberanos abso
lutos. Soportando los judíos con impacien 
cia el yugo, se sublevaron muchas veces; el 
año 70 de Jesucristo se apoderó Tito de Je-
rusalen después de una guerra de muchos 
años y un sitio mortífero de siete meses; en 
fin, á causa de otra rebelión, fué de nuevo 
tomada la ciudad en tiempo da Adriano, año 
135; la mayor parte de los judíos fueron es-
terminados, y los que quedaron fueron es
pulsados para siempre de Jerusalen. Desde 
aquellaépooa, los judíos no formaron ya un 
cuerpo de nación y se esparcieron por toda 
la tierra, empeorando más su suerte cuando 
el oristianismo llegó á serla religión del im
perio. Los judíos pertenocian á la raza semí
tica como lo prueba su propio idioma que 
es compañero del árabe, del siriaco y del 
caldeo. Su vida primitiva fué patriarcal, 
pastoral, nómada tal vez (á lo menos en el 
desierto, entre la salida de Egipto y la entra
da en la Tierra de Promisión). La religión 
de los judíos, el judaismo ó modaismo, está 
fundada toda ella en el Antiguo Testamento; 
no reconocea más que un solo Dios (Jehova), 
niegan la divinidad de Jesucristo, y sin em
bargo esperan la venida de un Mesías que 
levantará á su naoion del estado do postra
ción en que se halla y fundará un vasto inu-
perío. No admiten más revelaciones que laá 
da Moisés j la de ios profetas; observan en 
el día las mismas prácticas que segaian los 
antiguos hebreos; con especialidad la cele
bración del día del Sábado, de la Pascua y 
la abstinencia, de viandas impuras. Entre los 
antiguos judíos, los sacerdotes sólo debían 
Éahrde Ia tribu de Leví, y do aquí nace el 
nombre da levitas que se les daba: mas hoy 
-UJS conocemos con ei nombre de rabinos ó 
doctores, Hasta el cautiverio de Babilonia, 
la religión judía continuó siendo una y sin 
alteración; pero á la vuelta del destierro los 
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samaritanos se separaron de los judíos p r o 
piamente llamados así. Se adhirieron sobre 
todo á la letra de la ley y desecharon la tradi
ción de los profetas; esta división llegó á 
consumarse con la fundación de un tempio 
diferente del de Jerusalen que los samarita^ 
nos edificaron en Garizim (435 años ántes 
de Jesucristo). Después de la dispersión de 
los judíos, en tiempo de Adriano (135), los 
principales doctores se reunieron en Tibe-
riada, donde formaron un ¿pan consejo llarr 
mado sanhedrin, y establecieron allí una es
cuela que llegó á ser el plantel ó seminario 
de los rabinos. Estos compusieron, bajo el 
nombre de Talmud, una obra destinada a 
conservar la ley oral y las tradiciones de los 
judíos. Terminó-e esta obra el año de núes-» 
tra era, y fué para la mayor parte de los j u 
díos la base de la fé, á pesar do que no todos 
consintieron en aceptarla. De aquí sin duda 
procede la división de los judíos en dos secu
tas rivales, los talmudistas ó rabisistas, que 
siguen ei Talmud, y los caraitas que se 
atienen á la letra de la ley; Otras sectas mé^ 
nos importantes han dividido también á los 
judíos modernos, siendo una de las prinoir 
pales la que se conoce con el nombre de 
rechabitas. El día 30 de marzo de 1492, ios 
Eeyas Oafeólieos espidieron un decreto en Gra
nada mandando que saliesen de sus dominios 
los judíos que no se bautizasen en el térmi
no de cuatro meses, dándoseles oermiso parp. 
vender sus bienes, bajo la condición que no 
sacasen el importe en moneda de oro ó plata 
smo en la de vellón y dándoselos embarca
ciones para el trasporíie. Oon ê te motivo los 
judíos ofrecieron,, sin éxito, á los reyes, 
grandes sumas porque les permitiesen fijar 
su resiéfeneia en España. Esta medida adop
tada por los Beyes Católicos ha merecido la 
censura de un gran número de escritores,. 
En efecto, con la espulsion de los judíos se 
disminuyeron en España la población, la 
riqueza y la industria. 

Los judíos habitan en todos los países del 
globo, incluso en Koma y Portugal. No haoe. 
mucho tiempo que trataban de edificar una 
sinagoga en Lisboa. 

La ceremonia religiosa de la circuncisión 
es entre los judíos una especie de bautismo;s 
se practica á los siete días que ha nacido el 
niño, y en este aqto se le pone uno de loa 
nombres del Antiguo Testamento. Esta ope
ración la verifica el Ooen, que es el sabio en
cargado de este cometido. 

Guando el niño cumple los siete años, se 
le conduce á la sinagoga y ge afirma y rati^ 
fica en sus creencias. Gon este objeto, el sa-
bio, revestido oon los ornamentos sacerdota
les de escritos, le ©spone la ley de Moisés y 
de los profetas, y traza en un papel con ca-
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raotéres hebreos el versículo que dice: «Mi 
ley ha de estar entre tus ojos, sobre tu brazo 
y en los umbrales de tu casa:» cuyo versícu
lo coloca en un cuadrito de madera que tiene 
unas cintas á sus estremos, y se le impone 
sobre la frente ál niño» Acto continuo traza 
el sabio otro vehículo igual al anterior, que 
coloca en el antebrazo del ratificante, y por 
último, le entrega á éste una tercera copia, 
que ha de depositar en un agujero á la en
trada de su habitación, cuya concavidad cu
bre con una cortinita bordada de oro. 

El cuadrito que se deja indicado se deno
mina iifilin. Tiene en la parte superior una 
letra que equivale á la S de nuestro alfabe
to; en el estremo izquierdo hay otra que 
equivale á la d, y en el derecho otra que 
constituye la y: estas letras, reunidas, com-" 
ponen el nombre de Dios, que es Sdy, y pro
nuncian Sada^. 

Respecto á las niñas, la circuncisión se re
duce a ponerlas el nombre, y en el dia de la 
ratificación ó confirmación de su fé, se las 
da un manto de franela blanco, rayado, que 
tiene unos cordones en sus cuatro puntas, 
cuyo manto tienen obligación de vestir 
siempre que se consagran á la oración. 

Los judíos se abstienen en los sábados de 
todo trabajo, ya mental, ya corporal ó ma
terial; y cen el objeto de poderlo cumplir 
rigurosamente, el viérnes preparan y arre-

Slan su casa y comida para el dia siguiente, 
¡n éste acuden á la sinagoga, en la que per

manecen como unas dos horas, practican sus 
rezos, y luego regresan á sus casas, y con el 
mayor recogimiento y compostura se entre
gan á la oración. 

Los sabios, que tienen una porción de mu
jeres y familia, y que se dedican también al 
tráfico mer cantil, en este dia se abstienen de 
hacer vida con sus mujeres, é igualmente 
de todos sus negocios y especulaciones. 

Esperan el perdón de sus pecados, con
fiando tan sólo en la Misericordia Divina , y 
con este objeto hacen una declaración, ante 
su propia conciencia, de sus culpas, recor
riendo el Decálogo y reflexionando los pre
ceptos á que han faltado, y hacen formal 
promesa de enmendarse en lo sucesivo. Como 
consecuencia de este hecho, se imponen las 
penitencias de que se juzgan digaos, según 
ta gravedad de sus culpas, y estas peniten
cias consisten en dar limosnas, hacer algu
nos ayunos, enterrar á los muertos ó practi
car cualquiera obra que puedan conceptuar 
grata á los ojos de Dios. 

Las festividades más importantes, entre 
otras, lo son sus Pascuas. Es una de ellas la 
Fesa 6 pascua de las tortas, denominada así 
porque para su celebración amasan una§ 
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y dura tres diae, durante log cuales suspen
den todos sos negocios y trabajos, iluminan 
sus sinagogas y se consagran á la oración. 
En esta época esperan al Mesías, que ha de 
encarnarse en el seno de una de sus donce
llas, las que, llevadas de esta falsa creencia, 
se engalanan y adornan admirablemente, 
vistiendo lujosos trajes, esperando la reali
zación de tan inefable misterio. 

Otras de sus Pascuas es la conocida bajo 
el nombre de Luquot,. 6 pascua de la caba-
ña, que celebran por el mes de octubre, y 
consiste en formar unas cabañas en loa des-
lunados ó terrados de sus casas, en las que 
permanecen y hacen todas las funciones de 
su vida por espacio de ocho días, durante 
los cuales no pueden entrar en el interior de 
sus habitaciones. Estas cabañas las visten 
de preciosas telas, formando elegantes pa
bellones, y las adornan con flores y ramos 
de mirto. 

Celebran otra de sus Pascuas por el mes 
de iunio, y se llama Pascua de Sa&cmíft. En 
esta festividad se espone al público la ley 
mosáica por el término de tres dias, y se 
mata una gallina por cada una de las a l 
mas, con el objeto de purgar con este sacri
ficio sus culpas ó pecados. 

Es tina festividad muy importante también 
entre estas gentes, el quipur ó jubileo, en 
cuya época se reconcilian de sus rencillas, 
se perdonan los agravios recíprocamente in 
feridos, y se restituyen lo mal adquirido; y 
asimismo es digna de mención la llamada 
Rossanâ  en la que tañen unos cuernos pre
parados al efecto, se adornan las sinagogas 
y se espone la ley mosáica. 

Por último, la principal fiesta que cele
bran los sabios ó sacerdotes, es la de dar su 
bendición al pueblo: El día en que tiene l u 
gar esta festividad, cambia según las lunas; 
mas llegado éste, se reúnen todos los he
breos en las sinagogas, en las que permane
cen con el mayor recogimiento y compostura 
esperando el acto solemne de la bendición. 

Los sabios, cubiertos con un velo desde la 
cabeza á los piés, se colocan frente al pue
blo, manifiestan las tablas de la Ley, y lue
go estienien sus manos sobre él, pronuncian 
do una oración que merece tanto respeto en
tre ellos, que ni la quieren escribir ni ense
ñar siquiera. 

Todas las mujeres, cuando amasan, tienen 
obligación de guardar una poca masa, que 
entregan al sa&tQ; si éste se halla fuera ó no 
le tienen, le arrojan al foego, para demos
trar que lo perteneciente al sacerdote no lo 
deben inverrir ni gastar con otro objeto. 

Les judíos, en los últimos momentos de la 
vida, llaman a] sabio j hacen una aueva 
protesta de w i r m sui m®mm* ^ $<*M® 
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permanece al lado del moribundo rezando 
algunos salmos hasta que espira. 

Los sabios tienen sus sepulturas en las si» 
nagogas, á cuyo efecto hay designado un 
local, señala adose cada una de dichas sepul
turas en el piso por medio de unas cenefas 
de azulejos. 

Jueces. Se llaman así todos los que ejer
cen jurisdicción para conocer en juicio con
tradictorio, y para dictar sentencia y llevar
la legalmente á ejecución. Se conocen los 
jaeces de primera instancia y los jaeces do 
paz. Estos forman la primera escala de la ju 
dicatura, conocen de toda clase de damandas 
civiles cuya cuantía no pase de 600 rs., y 
oyen y sentencian los juicios de conciliación 
en asuntos civiles. (Véase el decreto de 22 de 
octubre de 1855.) Los jueces de primera ins
tancia son jueces de apelación de las provi
dencias de los de paz, conocen en primera 
instancia de toda clase de negocios civiles 
cuya cuantía esceda de 600 rs., de todos los 
negocios crimnales en que se haya cometido 
delito, y de sus providencias se apela á las 
Audiencias respectivas del territorio. 

Los alcaldes y tenientes de alcalde son 
también jueces de conciliación de procedi
mientos y con autoridad judicial, pues cono
cen de los actos conciliatorios en todo lo cri
minal, íbrmau las primeras diligencias de 
loa sumarios á prevención con los jueces do 
primera instancia. y oyen y sentencian las 
demandas criminales en juicio de faltas, con 
apelación al juez de primera instancia del 
partido. 

Los jueces militares se llaman asesores y 
auditores. Los eclesiásticos se llaman vica
rios. En general también se llaman jueces 
los. magiatrados y los ministros de los T r i -
banales Supremos. 

Para ser juez letrado ss necesita ser espa
ñol, haber cumplido 25 años, y ten ex* ciencia 
probada legalmente, con las demás circuns
tancias exigidas por las leyes, y que no aon 
de este lugar. 

Jueces (EL LIRRO DE LOS). El sétimo l i 
bro del Antiguo Testamento, so conoce por 
este título. Contiene la historia de los judíos 
durante el tiempo que fueron gobernados 
por los jueces; es decir, desde Otoniel hasta 
Samuel; ó lo qne es lo mismo desde el año 
1554 hasta el 10S0 áates de Jesncristo. 

Jueces de Castilla. Irritados los pue
blos de Castilla con el rey D, Ordeño, pr i 
mero de León, que habia prendido alevosa
mente á sus condes y los habia mandado 
matar en el año de 896, resolvieron apartar-
Re de la amistad y protección de los revés de 
León y gobernarse así mismos con putera in
dependencia, dando á dos cabaUeros prioci'» 
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ridad y jurisdicción que eran necesarias, asi 
en la paz como en la guerra. Los primeros 
caballeros en quienes se hallaron las cuali
dades de prudencia y valor que eran necesa
rias fueron Ñuño Kasura y Lain Calvo, sietí-
de elegidos con el nombre de «Jueces de 
Castilla», el primero para las cosas de paz 
y el segundo para las de guerra. Los jueces 
de Castilla sólo duraron miéntras la vida de 
éstos dos primeros. 

Juegos. El juego es un entretenimiento* 
una diversión, y en este sentido, hé aquí lo 
dispuesto en nuestra legislación para regu
larizarle : 

«Art. 267. LOÍ banqueros y dueños de 
casas de jiT.ego de suerte, envite ó azar, y los 
empresarios ó espendedores de billetes de r i 
fas no autorizadas, serán castigados con la 
pena de arresto mayor y multa de 20 á 200 
duros; y en caso de reincidencia, coa la de 
prisión correccional en su grado mínimo al 
medio y doble multa. 

Los jugadores que concurrieren á las casas 
referidas, con la de arresto mayor en su gra
do mínimo ó multa de 10 á 100 duros; en caso 
de reincidencia, con la de arresto mayor y 
doble multa. 

El dinero y efectos puestos en juego, loa 
muebles de la habitación y los instrumentos, 
objetos y útiles destinados al juego ó rifa, 
caerán en comiso. 

Art. 268. Los que en el juego usaren de 
medios fraudulentos para aseaurar la suer
te, serán castigados como estafadores. 

Art. 485, Se castigarán con la pena de ar
resto de 5 á 15 dias, ó una multa de 5 á 15 
duros: 

1.° Los que en caminos públicos, calles, 
plazas, ferias ó sitios semejantes de re
unión, establecieren rifas ó juegos de envite 
ó azar. 

Lo dispuesto en este número se entiende 
sin perjuicio de ló determinado para casos de 
may; r gravedad , al prudente juicio de los 
tribunales, en el art. 267.» 

Juegos públicos. Los juegos en la anti
güedad eran fiestas públicas destinadas á ro
bustecer el cuerpo. La época de su creación 
es incierta. Los juegos pasaron de Egipto á 
Grecia, y de este país los importaron los ro
manos. En su origen, el derecho de celebrar 
Ips juegos pertenecía á los ediles enrules y á 
los pretores, quienes los daban á sus espen-
sas; en lo sucesivo este derecho pasó á los 
cónsules y á los emperadores. 

Juegos accios ó (ANCIANOS). Fueron ins
tituidos por Octavio después de la batalla de 
Acio, en el año 31 ántes de Jesucristo en 
memoria de la señalada victoria que alean-
556 contra el trinaviro Marco Antonio; ai 
priaoipio ee wi^íaron m NiQópolis y des-



puea enEoma, cometiendo este encargo á los 
augures, á los septemviros y á, los quinde-
oemviros. Se presentaban cada cinco años. 

Juegos apolinarios. Estos juegos se ce
lebraban por los romanos en honor de Apo
lo, y según Tito Livio, deben su institución 
á un adivino llamado Marte, quien les ase* 
guró que el dios los sacarla victoriosos de 
sus empresas si lo veriñeában. Esto sucedió 
año 54l de Koma, 219 ántes de Jesucristo: 
al principio no tenian día señalado; pero en 
el año 545 una ley fijó el dia 6 de julio con 
este objeto. Se representaba en el circo, y 
se hacia el sacrificio de un buey y dos cabras 
con los cuernos dorados. Los quindecemvi-
ros eran los encargados de estos juegos. 

Juegos august&les. Fueron instituidos 
en honor de Augusto en el año 375 de Eo-
ma, dos años ántes de Jesucristo, al regreso 
de Augusto de Grecia. El Senado, ocho años 
después, bajo el consulado de Elio Tuberony 
P. Pablo, mandó que se celebrasen el dia 4.° 
ántes de los idus de octubre, es decir, el dia 
12 de dicho mes. 

Juegos capitolincs. Se instituyeron en 
honor de Júpiter en ei año 364 de Éoma, 390 
ántes de Jesucristo, porque á su protección 
atribuían la conservación del Capitolio sitia
do por los galos senoneses, y á propuesta de 
M. Furio Camilo. 

Juegos ó combates Capitolincs. Los 
instituyó el emperador Domiciano en el año 
de Eoma 839 y 86 de nuestra era, en honor 
de Júpiter Capitolino: consistían en corridas 
de oaballos y ejercicios de lucha, y los ven
cedores eran premiados con palmas y coro
nas, engalanadas con cintas. 

Juegos cereales é de Céres. Los cele
braban lop romanos en el gran circo el dia 
12 de abril en honor de Céres. Duraban ocho 
dias, y en ellos las damas romanas, vestidas 
de blanco, representaban á Céres buscando á 
su hija Progerpina. Los romanos se vestían 
asimismo de blanco para asistir á esta cere
monia, y á los combates á caballo sustituye
ron lo^ ediles con el tiempo loa de gladia
dores. 

Juegos circenses ó del circo. Se llama
ban otras veces juegos romanos por haber 
sido instituidos por Eómulo, primer rey de 
Eoma, en el año 753 ántes de Jesucristo. Se 
conocían también con el nombre de grandes 
juegos por celebrarse á cosía de grandes gas
tos y con pompa magnifica en el gran circo 
de Eoma. El primer ejercicio era el del ces
to, con manoplas guarnecidas, de hierro, ó 
bien con espada, bastones, lanzas y javeli
nas. En lo sucesivo se añadieron los comba
tes de los gladiadores y do las fieras; pero en 
estos sólo tomaban parte los esclavos. El se
gundo consistia en la corrida de los carros 
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que partían al nñsmo tiempo de la estremi-
dad del circo, y se llevaba el premio el que 
llegaba el primero después de haber dado 
tres vueltas alrededor. El tercero, el del sal
to, ya fuese en un terreno llano, ya de uno 
más bajo á otro más elevado ó vice versa. El 
cuarto, ei juego del tejo, délas flechas, dar
dos y demás armas arrojadizas. El quinto, 
corridas de caballos. Elsesto, el combate so
bre los carros. El sétimo ,1a naumaquia ó 
combate naval. En la pompa que se celebraba 

' ántes de estos juegos se llevaban las imáge
nes de los dioses y las estatuas de los hom
bres ilustres, y las damas romanas daban 
vuelta alrededor sobre carros tirados algu
nas veces por elefantes. Los reyes instituye
ron estos juegos, los cónsules los continua» 
ron para diversisn del pueblo y acostum
brarlo á la guerra, y en fin, los emperado
res, en el año de 4 96 de Eoma y 31 años ántes 
de Jesucristo, ordenaron las solemnidades 
que se habían de guardar y se encargaron 
de los gastos. 

Juegos consulares. Los estableció Eó
mulo en honor de Neptuno, y se sirvió del 
pretesto de estos juegos para el rapto de las 
sabinas en el año 752 ántes de Jesucristo. 

Juegos de € áster y Polux. En al año 
257 de Eoma y 496 ántes de Jesucristo, el 
dictador A . Postumio, con motivo de la 
gueerra contra los latinos, hizo voto de cele
brar juegos en honor de Cástor y Polux si 
quedaba victorioso. Habiendo tenido un éxi
to favorable, el Senado dió un decreto insti
tuyendo juegos anuales en honor de Cástor 
y Polux. Su duración era la de ocho días. 

Juegos ñorales. Se celebraban en Eoma 
' el dia 27 de abril, y los dieron ia primera 
vez en el año 513 de Eoma y 241 ántes de 
Jesucristo los cónsules A. Manlio Toreuato 
y Q. Luctaeio y Catulo Coreo, con el pro
ducto de las multas que impusieron á los 
que se habían apropiado las tierras de la re
pública, y hasta el año 580 de Eoma no se 
celebraron anualmente. Con el tiempo se in
trodujeron en estos juegos muchas indecen
cias. 

Jueges fúnebres. Estos juegos se cele
braban en honor y para aplacar los manes 
de los difuntos. Se tiene por autor de ellos 
al cónsul Junio Bruto, quien los instituyó 
en el año 244 de Eoma, 509 ántes de Jesu-! 
cristo. A l principio sólo consistían en el sa
crificio de prisioneros de guerra, luego sus
tituyeron estos cpn los combates de gladia
dores. Teodorico, rey dé los ostrogodos, 
abolió enteramente estos juegos hacia el año 
500 de nuestra era. 

Juegos Ístmicos. Eatoajuegos, que eran 
una de las cuatro grandes asambleas de la 
Grecia se verificaban cada tres años, y to-



gierofli m nombre del istmo de Ccrinto donde 
ge celebraban; segun Plutarco fueron insti
tuidos por Teseo en honor de Neptuno en el 
agp 1259 ántea de Jesucristo. El premio del 
venpedor era una corona de pino ó de mirto; 
pero en el de 494 una ley de Solón sustituyó 
á ésta la cantidad de 100 draomaa de plata. 

Juegos isarciales ó. de Marte. Juegos 
que íos romanos celebraban en honor de 
Mayte, al principio el dia Í3 de mayo y des
pués el í.0 de agoste. Los historiadores 
cuentan que en el año 20 de nuestra era 
Germánico mató 200 leones en estos juegos, 

Jlipg'fiis megalesicss. Se ceíe.braban en 
honor de Cibeles, que llamaban la gran mâ  
dre de los d ô es. Fueron instituidos en el 
3,110 550 de Roma, 203 antes de Jesuorigtp: se 
celebraban el dia 12 de abril. 

Juegos líemeos. Se iastituyeron en A r 
gos, en honor de Hércules, vencedor del león 
de la selya da Nemea, hápia el tíño 576 án
tea de Jesucristo. 

Juegos! neropiauos- Los instituyó ei em̂ -
perador Nerón el afip 813 de la fundación de 
Epma, 60 de nuestra era; se celebraban cada 
cinco años. 

Juegos olímpicos. Juegos célebre^ de la 
Grecia: los historiadores antiguos varían no
tablemente al señalar la época de su institu
ción. Se celebraban c^da cuatro años hácia 
el solsticio del verano, durante cineso dias, á 
orillas del rio Alfeo, cerc^ de la ciudad da 
Olimpia, llamada hoy Longanica, donde es
taba el templo de Júpiter OlímpicQ. Los his
toriadores cuentan por primera olimpiada la 
en que fué coronado Corébp, 110 años des-»-
pues del restablecimiento de estos juegos 
por Ifito, año 776 ántes da Jesucristo. 

¡Juegos plebeyos. Fueron instituidos por 
el pueblp romano en el año 281 ds la faldas 
cion de Eoma, 492 áníes de Jesucristo. Se 
celebraban en el circo, por espacio de tres 
dias, el 15 de noviembre. 

Juegos pírricos. Ejercicio militar inven
tado por Pirro, hijo de Áquiles háciasel año 
1190 antes de Jesucristo. Se llamaban tam
bién castreaeee por verificarse regolarrsente 
eri el,campo_ para diversión de los goidadoa. 

Juegos pitios. Los antiguos tenían por 
autor de estos juegos á Apolo, quien los ins
tituyó en memoria de la victoriq. conseguida 
contra la serpiente Pyfchon. Se cqlebrabim 
cada ocho años en Belfos. Los vencedores 
eran coronados da laurel, y, según Ovidio, 
con ramas de encina, á lo que según Pinda» 
ro, sustituyó una qorona de oro. 

Juegos romanos. Los romanos celebra-
banestoj juegos en honor de Júpiter, de 
eJuno y de Minerva; al principio se celebra-
pap en el circo, después en el teatro, por lo 
que tan pronto se les llama circenses como 
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escénicos; regularmente duraban tres dias y 
á veces más. 

Juegos escénicos. Se llamaban así por 
representarse en el teatro. Había cuatro cla
ses, la tragedia, la comedia, la sátira y la 
farsa, y su prígen remonta al año 389 de 
Eoma, 364 ántss de Jesucristo. 

Juegos seculares. En Roma los institu
yó el cónsul Valerio Publíqola el año 245 
de la fundación de Roma, es decir 508 años 
ántes de Jesucristo; aunque son llamados 
sepulares, su ceisbracion ga verificaba cada 
103 años; estaban consagrados particular
mente á Apolo y á Diana, y se hacían en el 
teatro donde se representaban comedias, y 
en el circo, Se celebraban en el verano y 
casi al 'mismo tiqmpp que los olímpicos en 
Grecia. • 

Juegos tauriiianos. Según Pesto fueron 
instituido? por Tarquino el Soberbio, en el 
año 530 ántes de Jesueristo en honor de los 
dioses infernales. Se celebraban fuera de la 
ciudad en el circo Flaminianp. 

Jusgos t^rentinos. Se celebraban cada 
100 ó cada 110 años, y se diferencian de los 
seculares en que estps sa celebraban sólo de 
noche y Iqs terentinog lo mismo de día que 
de noche, ^aerificábanse en ellos bueyes ne-f 
gros en honor de Pluton y Proserpina sobre 
un altar encontrado 20 píés bajo de tierra 
en cierto lugar del campo de Marte llamado 
Terento. 

Juegos troyanos. Oprridas de caballos 
en que la juventud romana se adiestraba en 
el circo, bajóla dirección de un jefe, lla^ 
mado príncipe de la juventud. Solo se usa-r 
ron dgspues, de Julio César, áñp 48 fetes de 
Jesucristo. 

Jueves (del latía Joms, porque estaba 
cpnsagyadp á Júpiter). Es el día quinto de 
la semana, y en él se celebran fiestas y mis» 
terios importautísimos de la religión católica, 
por ejemplo, la Ascensión del S mor, la fiesta 
del Santísimo Corpus Ohristi, etc. En el jué-^ 
ves de la Semana Santa se celebra la insti--
íucioa de la Sagrada Eucaristía; y en otro 
tiempo se celebraban dos misas en este dia, 
una por la mañana y otra después de las cin^ 
co (ie la tarde. 

Juglandeaf. Familia de plantas dicotile? 
dóncas apétalas, con estambres epigíneos, 
cuyo tipo'ea el género/ug^ano (nogal) de LÍ̂ R 
neo, de flores monoicas. 

Juglares. Farsantes, ó trovadores que 
iban de pueblo en puebb entreteniendo á las 
gentes, ya cantando trovas y danzando, ya 
haciendo j uegos de esoarnio, que eran unas 
farsas con esosna? muy cortas, en que los ac
tores decían los chistes y gracias que ae les 
oenrrian. Ei objeto de loa juglares era hacer 
reír é loa oyentes, por lo que el prinojpal j a -



JÜL 
peí se confiaba al bobo, que hoy se llama 
gracioso. 

Juicio. En filosofía es la facultad inte
lectual que busca la conformidad ó discon
formidad^ entre una ó várias ideas, compara 
sus relaciones, y sabe discernir la verdad de 
las apariencias. La prontitud del juicio que 
se alega como título de gloria 6 de mérito, 
no resulta por lo general sino del exámen 
insuficiente ó «e falta de conocimiento del 
asunto. El juicio es tanto más lento en pro
nunciarse y más difícil de establecer, cuanta 
mayor es la esperienoia del que juzga y más 
numerosas las ideas que entran en la compa
ración. 

El juicio en jurisprudencia es la decisión 
emanada de la> autoridad judicial en un ne
gocio qae lees'tá sometido. 

Hay juicio de conciliación, juicio verbal 
civil cuya cuantía no esoede de 600 rs., y 
juicio verbal de faltas ante los tenientes de 
alcalde; juicio civil ordinario, juicio ejecu
tivo, juicio criminal, juicio de testamenta
ría y abintestato, juicio de menor cuantía 
yetaos. 

Juicio final. La Iglesia, fundada en las 
palabras de Jesucristo, segrun el Evangelio 
de San Mateo, capítulo XXV, versículo 31, 
cree que al fin del mundo resucitarán todos 
los hombres y comparecerán ante el tribu
nal del Salvador para ser juzgados en cuer
po y alma; que los justos recibirán por re
compensa una felicidad sin fin, y que los 
malos serán enviados al fuego del infierno 
por toda la eternidad. Esta sentencia gene 
ral será la confirmación de la que ha sido 
dada contra cada uno en particular inmedia
tamente después de su muerte. 

Juicio de Dios. Género de pruebas álas 
cuales recurrian entre los antiguos, y en la 
Edad media para asegurar la iaocéncia ó la 
culpabilidad de un acusado. Estas pruebas, 
cuya naturaleza ha variado, consistían en 
sumergirle! brazo en nn vaso grande de 
agua hirviendo, ó en tomar con la mano 
desnuda una barra de hierro hecho ascua; 
esto era iq que constituía el juicio por el 
juego. El juicio por la cruz consistía en tener 
por un tiempo dado los brazos puestos en 
cruz. Colocábase también en el número de 
los juicios de Dios los combates singulares; 
pero San Luis, que no admitía más pruebas 
que la de testigos, puso término á esta cla^e 
de juicios, en que la razón y la justicia te
nían que ceder el campofá los caprichos de la 
casualidad ó al fraude.—-Se llaman también 
«Ordalías.» 

Julián (EL CONDE). Gobernador de Anda
lucía en tiempo de Áos godos; se defentlió 
gloriofameate contra los moros desde 708 

$Í0; pfttt les pyoporoio&ó él 
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mismo la entrada en España, y peleó con 
ellos en la batalla de Jerez, conocida con el 
nombre de Guadalete. Según la opinión vul
gar, cometió esta traición por vengarse del 
rey Rodrigo que habia violado á su hija. 
Hasta ahora se ignora cómo, cuándo y dónde 
mnrió. 

Juliano (cAtKNi>ARio). Se llama así al ca
lendario establecido por Julio César el año 
de Homa 708 (46 ántes de Jesucristo), según 
los consejos del matems tico Sossígenes. E l 
año que hasta éntónces habia sido lunar, se 
arregló por el año solar, y tuvo 365 dias y 6 
horas; añadiendo un dia cada cuatro años. 
Este dia intercalar se colocaba entre el 23 y 
el 24 de febrero, y como este último dia ora 
el 6.° ántes de las calendas, el dia intercalar 
tomaba el nombre de dosvecesseeto (bisiesto); 
de donde resultó que el año á que se le agre
gaba era llamado bisieatil é bisiesto. Este ca
lendario estuvo en uso en todo el mundo cris
tiano hasta el siglo xiv en que Gregorio X I I I 
hizo otra reforma y estableció el calendario 
llamado Gregoriano (1582). 

Juliano, PLÁVIÜS CLAUDIUS JULIANOS. Em
perador romano, hijo de Julio Constancio, 
y sobrino de Constantino; nació en Constan-
tinopla en 331; fué nombrado en 355 gober
nador de las Galias con el título de César, 
por Constancio I I , y fijó su residencia en Lu-
teoia (Paris). Se distinguió en muchas espedi-
ciones contra los germanos, y los derrotó com
pletamente en Argentoratum (Estrasburgo), 
en 357. Cuatro años despees, habiéndole 
mandado Constancio que enviara de Galia al 
Oriente parte de sus tropas, éstas se rñ9Í8tie~ 
ron 4 ir , y proclamaron emperador á Juliano 
(361). Constancio marchó inmediatamente á su 
encuentro; pero murió en el camino, de modo 
que Juliano quedó dueño absoluto del impe
rio. Entónces renunció abiertamente al cris
tianismo en que lo habign educado, por lo 
cual 1c llamaron el «Apóstata.» Luego que 
llegó,á Koma dió layes sábias y reformó mu
chos abusos. Marchó en serruida contra los 
persas, sometió la Armenia y la Mesopotamia, 
pasó el Tigris, tomó á Ctesifonte, y avanzó 
hasta la Asiría; mas habiendo sido devastado 
este país por el enemigo, se vió obligado á 
retirarse; fué herido mortal mente en un com
bate dado durante esta retirada, y espiró á la 
noche siguiente, después de haber reinado 
apénas dos años. 

Julio (MES DE). Este mes en el calendario^ 
de Rómulo se llamaba «Quintilio,» pues ha
biendo compuesto el año diez meses, este era 
el quinto. Después Marco Antonio le dió el 
nombre de «Julins» en honor de Julio César, 
que reformó el antiguo calendarlo de Kómu^ 
lo j babia nacido el dia 12 de esta meg. Las 



Isla éfa k áenfca áe las esoiafa^ éñ Memoria 
de que después de la toma de Roma por los 
galos, en el año 260, los pueblos de Italia dé-
clararon lá guerra á los romanos por haberles 
negado sus hijas, y una esclava llamada Flo-
tis propuso al Senado ir á reemplazar con sus 
compañeras á las de condición libre. Reuni
das todas en el campo de los latinos, los em
briagaron, y así que Flotis los vió dormidos, 
se subió sobre una higuera silvestre llamada 
en latin acapriticus,» desde allí hizo á ios ro • 
manos la señal convenida, y echándose sobre 
los latinos, los derrotaron. Elmesde julio es
taba bajo la protección especial do Júpiter, y 
en los últimos días, los romanos inmolaban á 
la Canícula algunos perros rojos para que les 
preservase de los grandes caíorcs que suelen 
reinar en esta^época, üntre los atenienses este 
mes era el primero del año, en él se celebra
ban cada cuatro • años los juegos olímpicos, 
la fiesta más solemne de toda la Grecia. Los 
egipcios celebraban también en el mes de 
julio la fosta de la inundación del Nilo, por 
verificarse esta hácia el 15 6 20 de este mes. 

Julio 1789 (14 DE). Primera insurrección 
del pueblo de Paris y toma de la Bastilla. El 
aniversario de este acontecimiento fué cele
brado en 1790 y 1792 por las fiestas conoci
das con el nombre de Federación. 

Julio 1830 (JORNADAS DE 27, 28 Y 29 DE). 
Jornadas durante las cuales el pueblo de Pa
ris se insurreccionó contra Cárlos X á conse
cuencia de las dfsposicioaes anti-constituoio-
nales que suprimían la libertad' de imprenta 
y cambiaban el sistema electoral; estos tres 
dias bastaron para derribar la dinastia rei
nante, y para efectuar una revolución que 
tuvo por resultado el restablecimiento de las 
libertades públicas y el advenimiento al trono 
de la casa de Orleans. 

Julio I (SAN). Papa desde 337 hasta 352, 
nació en Roma, sostuvo con Cilo á San Ata-
nasio contra les partidarios de Arrio y envió 
sus It gados al concilio do Sardica en 347. La 
Iglesia le celebra el 12 de abril. 

Julio 11. Papa desde 1503 hasta 1513, 
conocido primeramente bajo el nombro de 
Juliano de la Rovere, sobrino del papa Sixto 
I V ; nació en Abizal cerca de Savona, fué 
elegido después de Pió IB , que contribuyó á 
su elección. 

Julio I I I JUAN MARÍA GIOCCHI. Papa des
de 1550 hasta 1555, restableció el concilio de 
Trente, interrumpido por la muerte de Pa
blo I I I , é hizo la guerra á Octavio Farnesio 
que quería usurpar el ducado de Plasencia. 

Júnceas. Familia de plantas dicotiledó
neas, de estambres pengíneos , herbáceas 
anuales ó viváceas, qud se compone casi es-
elusivamente del género junous (junco). Este 
nombre llevan también el junco délos sille

ros é aaca, el junco eapinos© é marlüd > f 
otros. 

Juni (JUAN DE) . Arq uitecto, vecino de Va-
lladolid; hizo el retablo mayor de Nuestra 
Señora la Antigua de aquella ciudad en 
1545; el principal y el del trascoro de la ca
tedral de Osma, en 1556; el retablo de la ca
pilla de los Benaventes en la parroquia de 
Santa María de Rioseco, en 1557; el de la 
parroquia de la villa de Santoyo, en 1570; y 
el de una capilla de la catedral de Segovia, 
en 1571. 

Jimio (EL MES DE). En latin «junius.» Los 
autores no se han puesto todavía de acuerdo 
respecto de la etimología de esta palabra. 
Como los antiguos indican tres diferentes, 
porque según unos, «iunius» procede d; «ju-
none,» seguu otros de «junioribus,» y según 
otros de «jungendo.» Los atenienses le solem
nizaban con tres grandes fiestas; la de las «pa-
nateneas,» la de las «isiterias,» y el célebre 
sacrificio llamado «hecatombe.» Las princi
pales fiestas de los romanos en este mes eran 
las de Belona, de Hércules, de las Musas y 
de la diosa Mens, ó del Buen sentido. Esta 
última fué instituida por Otacilio después de 
la batalla de Trasimeno. 

Juno. Reina de los dioses, hi j a de Saturno, 
hermana y mujer de Júpiter . Tuvo de este tres 
hijos, Vulcano, Hebe y Lucina. Fué también 
madre de Marte; pero le concibió sola, ofen
dida porque Júpiter habia producido por sí 
sólo á Minerva. Atribúyese á esta diosa un 
carácter altivo y celoso, y dotada de un odio 
implacable. Se la representa sentada en un 
trono, ceñida la cabeza con una diadema y el 
cetro en la mano; un pavo real á su lado y 
detras de ella á Iris, su mensajera. 

Junot (ANDOCHE). Duque de Abrantes, 
general francés; nació en 1771 en Bussy-le-
Grand, cerca de Semur, de padres labrado
res; se alistó en 1791 como simple soldado en 
el primer batallón de la Costa de Oro, y áun 
no era más que sargento cuando Bonaparte, 
notando su serenidad de espíritu en el sitio 
de Tolón le nombró secretario suyo. Este 
mismo general le admitió al poco tiempo en 
su Esta', o mayor, proporcionándole una rápi
da carrera en las campañas de 1796 y 1797, 
y últimamente le llevó a Egipto con el título 
de su primer edecán. A su regreso á Francia, 
le dieron el nombramiento de teniente gene
ral, el de gobernador de, París en 1806 y co
ronel general de Húsares; al año siguiente pasó 
á Lisboa en clase de embajador, y luego fué 
puesto al frente de un ejército destinado á 
ocupar el Portugal. Falleció el afio de 1813, 

Junquera (BATALLA DE). En el valle l l a 
mado de Junquera, situado entre E stella y 
Pamplona, se dió en el afio 921 una reñida 
batalla, en que fueron completamente derro* 
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tadftá por los áíábes las huestes confederadas 
de Navarra y de León, que acaudillaban don 
Ordeño, rey de Léon, y don García, hijo de 
don Sancho, rey de Navarra. Quedaron pr i 
sioneros en está refriega, y fueron conduci
dos á Córdoba, Hermogio, obispo de Toy. y 
Dulcidio, de Salare atea. 

Junta. Se da este nombre en España á 
una asamblea de cierto número de personas 
que se reúnen para consultar negocios impor
tantes, para dirigir algún establecimiento ó 
corporación, ó para encárgarss de algún ra
mo de administración pública . Los comune
ros de Castilla llamaron «Santa» junta» al 
oeñtro directivo de su insurrección. También 
se lláína «Junta de gobierno la qué para el 
del reino deja establecida Un rey al tiempo 
de su fallecimiento. 

Junta DE SALVACÍÚK PUBLICA. Está junta, la 
más célebre de cuantas hubo en Francia du
rante la época del terror, se abrió el 6 deabril 
de í793 por un decreto de la Convención na-
óional, que propuso el partido de la montaña, 
y reasumió por espacio de más de un año toda 
la autoridad en Francia. Tenia bf?jo sus ór
denes al Tribunal revolucionario, á las Juntas 
revolucionarias establecidas en todos los pue
blos de Francia para recibir las denuncias, 
y la Junta de seguridad general? encargada 
de la polícia. So compuso al principio de 
üUeVe individuos, sacados del senox-e la Con
vención, siendo los principales Danton, Bar-
rere y Campen. 

Júpiter, en griego «Zeus.» El dios supre-
íño, el padre y soberano de los dioses y dé los 
hombres en lá religión de los griegos y de los 
íómanosl era hijo de Saturno y de lihea. Ltís 
mitólogos reptesentan á Júpiter sobre un 
trono de oro o de marfil, con un cetro en la 
mano izquierda y con ia otra lanzando el 
rayo: á sús piés hay un águila con las alas 
abiertas y á BU lado Ganitnedes, su escancia
dor. Le estaba consagrada la encina. Era 
adorado en toda la tierra; siendo sus templos 
más célebres los de Dodona ea Grecia, de 
Olimpia en Elida, de Aramon en Libia y el 
Capitolio en Eoma. En las leyendas tras
mitidas por los antiguos se halla, á la vez la • 
idea de un Dios supremo que preside al uni
verso y que se encuentra bajo mil formas di
versas, y el recuerdo de un príncipe podero
so, pero disoluto, que reinó bien en Creta, 
bien en cualquiera de los países donde ae en
cuentra un monte Olimpo. 

Jura (DEPÁRTÁMENTO DEL), ü n c de los de
partamentos fronterizos de ia Francia; linda 
al N . con el del Alto Saona, ai O. con los de 
Saona y Loira y de la Costa dé Oro; al S. tíon 
el del Ain, y al B. con lá Suiza. Tiene 
315.̂ 55 hábitántes. Su capital es Lons-el~ 
SaUlnier. 
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Jura. Así se Üáma en España el acto so

lemne de prestar juramento; pero mUy prin-
cipalníente á la asistencia de ios magnates, 
prelados, procuradores y diputados dé las 
ciudades de voto en Córtes para jurar y reco
nocer al príncipe ó pritícesa heíéderos y su*-
cesores en el trono. El primer monarca j u 
rado de esta manera íué don Jaime 1 de Ara
gón A l acto de la jura acompañan grandes 
leatejos, celebrándose la religiosa ceremonia 
ea algún suntuoso y antiguo templo, como el 
de San ¡Jerónimo de Madrid, donde se han 
verificado las iiltimas juras reales. 

Jurado. Eeunion de cierto número de 
ciudadanos que, no teniendo carácter pú
blico en la magistratura, es llamado momen
táneamente ante un tribunal para qué haga 
sobre ciertos hechos una declaración con ar
reglo á la cual aplican los magistrados lá 
ley. Díceso ̂ lirado cada riíio de los ciudada
nos que componen dicha reunión, los cuales 
se denominan jueces de hecho. También se 
ha dado este nombre á ciertas comisiónese 
encargadas de sú examen particular, tales 
como el jurado de la esposlcion de los pfodúG-
fós de la induslria, de hellaé artes, etc., etc. 
En España se ha tratado ya en diferentes 
épocas de plantear la institución del jurado. 
Las Córtes de 1812 creyeron que con el 
tiempo convendría hacer distinción entre los 
jueces de hecho y los de derecho, y esto se 
anunció en eí art. 307 de la Constitución. 
En 22 de octubre de 1820 se promulgó una 
ley estableciendo un jurado para conocer de 
los abusos de la libertad de imprenta; y aun-r 
que se intentó en 1821 llevar á lo judicial eí 
jurado, no se realizó el pensamiento por las 
intrigas de la reacción, que se oponía á toda 
innovación. Restablecida en 183b la Consti
tución de 1812, lo fueron las leyes de 22 de 
octubre de 1820 y la adicional dé 12 dé fe
brero de 1822 relativas al jurado. Las Cór-f 
tes de 1837 dilataron el establecimiento del 
juicio perjurados para toda clase de deli* 
tos hssta una época indefinida, y sólo plan
tearon el jurado para la calificación ds los 
delitos de imprenta, según el art. 2.° de la 
Constitución de aquel mismo año. Desde ea* 
tónces ha sufrido alternativas el jurado po
lítico, quedando anulado completamente por 
los decretos de 10 de abril de 1844 y Otros 
posteriores. En 1854 se restableció el jura
do, pero en 1856 volvió á quedar la imprenta 
esclava á merced del gobierno, que ejerce 
sobre ella una autotidad ilimitada, ejercida 
por el fiscal de imprenta primero , y luego 
por el tribunal de jueces dé primera instan
cia, presidido por un magis irado, que es el 
tribunal ad hoc que ha sustituido al jurado. 

Juramento. Acto religioso en que se poüé 
á Dios por testigo de la verdad de un hecho 
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ó de lá sinceridad de lina promesa» querien
do que Si castigue la impostura ó la falta de 
íé. Toda la materia del juramento está redu
cida & jtirar en toda verdad, en toda razón 
y en toda justicia, como dice el profeta Je
remías, y santo Tomás añade que el que hace 
un júrame»to ilícito, peca, jurando 7 peca 
sobre todo si le observat 

Jurásico (TERREKO). Compuesta de una 
gran serie de rocas calcáreas, arcillosas, mar
gosas, siliceosas, dolomíticas. Divide o se en 
tres secciones ó sistemas: superior, medio é 
inferior. El terreno jurásico encierra los res
tos de Una antigua existencia de séres vege
tales y animales, muy diferente de la que 
hoy existe. Mr. Humbold distinguió con el 
nombre de terreno jurásico la serie ó grupo 
geognóstioo, la cadena de montanas del Jura 
(Francia). 

Jurisconsulto. Es el hombre versado en 
la ciencia del derecho, y dotado en ella de 
conocimientos poco comunes. 

Jurindicción. Es el poder de juzgar y de 
aplicar la ley á los casos particulares. Se 
dice de la estession adonde alcanza el poder 
del juez y del acto mismo de ejercer este po
der. Grados de la jurisdicción se llaman ios 
diferentes tribunales á que en órden sucesivo 
ha de acudirse para pedir justicia, y son los 
qué forman la gerarquía judicial. 

Jurisprudencia. Tiene esta palabra Una 
doble significación. Desde luego es la ciencia 
del derecho; y en otro sentido es la unifor
midad no interrumpida de las decisiones de 
los tribunales sobre cuestiones semejantes é 
iguales. Los encargados de uniformar la já= 
risprudencia son en España el Tribunal Su
premo de Justicia enla parte del derecho 
civil, J" el Consejo de Estado en la parte ad
ministrativa, 

Jussieu CANTOÑIO DE). Nació en Leoh de 
Francia en 1686; murió en 1758. Desde sus 
primeros años sintió una inclinación invenci
ble al estudio de lá bótánica. Despuéá de ha
ber edtüdiado muchos años en Montpeiler, 
pasó^ á Paris (1708), pero no tardó en hacer 
un viaje á Normandía y Bretaña, donde hizo 
descubrimientos importantes sobre las plan
tas, y á su regreso fué nombrado catedrático 
de botánica en el Jardín Real en reemplazo 
de Tournefort. Algún tiempo después entró 
en la Facultad de medicina y fué recibido en 
la Academia de Ciencias. Hizo también váriaa 
escursiones á la Francia meridional, España 
y Portugal, cuyo viaje no fué perdido para 
la ciencia, porque hizo desoubrimiBntos cu
riosos y reunió una colección de preciosas 
plantas. Los resultados de sus trabajos han 
aparecido casi todos en las «Memorias de la 
Academia de Ciencias.» 

Jussieu (BERMARDO). Hermano del ante« 
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rior, nació en León en 1699, MUríó en París 
en 1777; acompañó á su hermano Antonio al 
viaje botánico que hizo por España y Portu
gal, donde maniíéstó su inclinación decidida 
a la historia natural, y á su regreso á Fráñéia 
fué recibido doctor en Montpeiler en 1720. 
Todavía llama la atension en el jardín de las 
Plantas un cedro del Líbano que trajo dé In
glaterra en su sombrero en 1734. 

Jussieu (JOSÉ DE). Hermano de loa do8 
que anteceden, nació en León en 1704 y mu" 
rió en 1779: se entregó desde su juventud â  
estudio de las ciencias. Ingeniero, naturalista 
y médioOj fué nombrado para acompañar, en 
calidad de botánico, á los astrónomos de la 
Academia de Ciencias que se embarcaron 
para el Perú en 1735, con objeto de medir un 
arco del meridiano. Se le debe el descubri-
mieato deljoheliotropo del Perú» hoy tan ge
neralizado en nuestros jardines. 

Justicia. Según la ley 1.a, tít. I , parti
da 3a. es raygada virtud, que durasi&mpre en 
las voluntades de los ornea justos * é daé com
parte á cada uno su derecho egmltnente. Esta 
definición está tomada de la que puso el em
perador Justiniano, á la Cual es conforme. 
Por ella sé vé que el objeto de la justicia es 
el derecho de cada uno, y el fin que á cual
quiera se le dé el suyo. Esta defioicion lo es 
de la justicia „ en cuanto es hábito ó virtud 
del entendimiento; pero si la consideramos 
con respecto á sus actos, consiste eñ dar á 
cada uno lo que es suyo; de suerte qUe la 
tendrán aquellos, y no otros, en que esto su
ceda, sin atender á que nazcan ó no de hábi
to virtuoso. Será, pues, acto de justicia la 
sentencia en que me da lo que es mío un juez 
inclinado y acostumbrado á dar á unos lo 
que es de otros. Dividen los autores la justi
cia en distributiva y comutativa. Esta es la 
que da á cada uno lo qUe es suyo> ó se le debe 
por razón de contrato, ú otra causa legítima 
obligatoria. Distributiva, la que distribuye 
y da premios, honores, oficios j cargas ó pe
nas, según los méritos, prendas, bienes ó de
litos de cada uno. Esta ejerce Dios con nos
otros cuando morimos. 

Justicia. Para representarla, distinguen 
los artistas la justicia humana de la justicia 
divina. Los atributos ordinarios déla prime
ra son la balanza y la espada. Algunas veces 
ponen una venda" sobre los ojos de la figura 
en que la personifican para indicar la rigu
rosa imparcialidad que conviene al carácter 
del juez. Representan la justicia divina bajo 
la figura de una jóven de rara belleza, sobre 
cuya cabeza se vé una corona de oro, y en
cima de esta una paloma de estraordinaria 
blancura. Lleva los oabelloa esparcidos, su 
traje és tejido de oró, tiene en la mano de-



íeclaa uaa^paclade fuego, y en la izquierda 
una balanza. 

Justicia Mayor DE ARAGÓN (EL). Si algu
na vez se ha interpuesto entre la corona y el 
pueblo un poder capaz de proteger á éste 
contra los desafueros dt- aquella, ha sido al 
instituir en Aragón el oficio del Justicia, en 
quien haciendo masculina á esta palabra, se 
quiso ya personificar la autoridad suprema 
que disfrutaba y sus estraordinarias funcio
nes judiciales, cual nunca tuvo otras ningún 
magistrado del mundo. No sólo se apelaba á 
el Justioia mayor de todas las sentencias de 
los tribunales inferiores, sino que podia avo
car á sí las causas en todos tiempos y en cual
quier estado en que se encontrasen, y áun 
sacar á ios presos de la cárcel en que hubie
sen sido puestos y trasladarlos á otra desti
nada para cumplir esta clase de providencias. 
J5n casos dudosos, la opinión del Justicia era 
igual á la misma ley, y su jurisdicion se es-
tendiaen competencia con las Córtes, Ningu
na cédula ni real órden era válida sin su 
consentimiento, y al subir al trono un nuevo 
soberano tenia que prestar juramento de 
guardar los fueros y libertades del reino, 
puesto de rodillas ante el Justicia, que perma
necía sentado y con la cafceza cubierta. Para 
la elección del J ustiijia se buscaban en el can 
didato todas las garantías de quo no habia 
de abusar de una posición tan elevada, pero 
de todos modos era responsable ante lasCór-
tes, que nombraban un individuo por cada 
brazo ó Estamento, para que inspeccionasen 
su conducta. Solo las Córtes y el rey unidos 
podían remover al Juslicia, habiendo causa 
bastante, pues éste cargo era vitalicio por 
fuero de Alfonso V en 1442. El Justicia tenia 
el carácter de consejero nato del soberano; 
pero como á despecho de éste podían hacer 
que su voluntad prevaleciese en ciertos casos, 

Ír aun proteger á individuos perseguidos por 
os reyes, trataron éstos de deponer al Justi

cia y áun de anular su autoridad, cosa que 
al fin logró el incostrastable despotismo de 
Felipe 11. .\ 

Justiniano I . Emperador de Oriente, 
527-565, sobrino de Justino I ; nació en 483 
en Tauresium en Mesia. Ül reinado de este 
príncipe es célebre per las querellas de las 
facciones del circo llamado los Verdes y los 
Azules, por las hazañas de Belisario y del 
eunuco Narcés contra los godos de Italia y loa 
vándalos de Africa, así como por las victo -
rías de los primeros ganadas á ios persas; se 
hizo sobre todo notable por la reforma de las 
instituciones judiciarias. Justiniano mandó 
revisar por una comisión de jurisconsultos, k 
cuya cabeza estaba Triboniano, todas las 
constituciones ú órdenes de sus predecesores, 
j t omó el Código que lleva su nombre (529). 

A l Código siguió eldíigesfcoó Pandectas, ios 
Institutos y las Novelas.» (Todas estas obras 
se han reunido bajo el título de Corpus juris 
civilis). Justiniano se ocupó también de asun
tos de religión, si bien con más celo que co
nocimiento. Habí? casado coa Teodora, mu
jer célebre por su hermosura; pero también 
por sus desórdenes, la cual ejerció sobre él 
un absoluto imperio y deshonró parte de su 
reinado. 

Justiniano 11 llamador Rhinotmeto, es de
cir. NARIZ CORTADA). Emperador de Orien
te; sucedió en 685 á su padre Constantino 
Fogonat. Hízose tan odioso por su tiranía y 
sus crueldades, que sus súbdifcos se suoleva-
ron, le cortaron laaariz y lo desterraron al 
Quersoneso en 694. Permaneció en el des
tierro 10 años, durante los cuales fué gober
nado el imperio por Leoncio y Tiberio Absi-
mare; pero fué reemplazado en el trono el 
año 705 por Tiberio, rey de los búlgaros. Pe
reció asesinado en711. 

Justino. Historiador latino que floreció 
en tiempo d^ los Antoninos en el siglo n; re
dactó un compendio de la «(Historia Univer
sal» de Trogo Pompeyo, en 44 libros; obra 
elemental escrita con sencillez y elegancia y 
que llegó á hacerse clásica. 

Justino (SAS), llamado EL FILÓSOFO. Doc
tor de la iglesia, naci<S por los años 103 en 
Flavia1 Neapolis (la antigua Siquem) en Pa
lestina; lué primero pagano y adoptó la secta 
de Platón. Eecibió el bautismo á la edad de 
'30 años, y pasó á Roma, donde abrió una es
cuela de filosofía cristiana. Calumniado por 
el filósofo cínico Crescencio, fué condenado 
á muerte por el prefecto de Koma, y sufrió 
el martirio por los años de 167. Se le celebra 
el 13 de abril, San Justino ha dejado muchas 
obras escritas, todas en griego, entre otras 
dos «apologías de la religión cristiana y un 
tratado de la Monarquía de Dios.» 

Justino I , llamado el ANCIANO. Empera
dor de Oriente, nació en 450 en Francia; fué 
primeramente pastor y después soldado; lo
gró las primeras dignidades en tiempo del 
emperador León, y subió al trono á cense • 

, cuencia de una intriga después de la muerte 
de Anastasio (518). Murió en 527. 
> Justino 11, llamado el JÓVEN. Sobrino de 
Justiniano, le sucedió en 575. Se hizo odioso 
por sus desórdenes y sus crueldades, y mu
rió en 578. 

Justo Lipsio, JUSTOS LIPSIUS. Sabio filó» 
logo holandés, nació en 1547 cerca de Lovai-
na. Fué primero secretario del cardenal de 
G-ranvelle (1589) que lo llevó á Eoma; en
señó historia en Jena (1572-74) , en Leída 
(1579-91), y en fin, en Lo vaina, muriendo en 
1606. Aunque nació en la religión católica 
se hizo después protestante; pero poco ántes 
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dé morir volvió áabrazar el catolicismo. E l 
acusado por muchos autores da haber hecho 
la apología de la intolerancia. 

Justo Medio. En su sentido recto indica 
el punto eqoidistante dedos estremos que son 
ó que pueden ser perjudiciales. Aplicado 
este término á la política, significa, segun la 
definición de Montequleu. «El método de ad
ministración y de gobierno que consiste en 
mantenerse por la moderación y por las le
yes entré las pretensiones de ios partidos.» 
Algunos escritores han dicho que el gobierno 
del justo medio se ha creado en Francia por 
el rey Lnis Felipe I para sustituirle al de la 
revolución de Julio; pero la definición prein= 
serta de aquel célebre publicista prueba todo 
lo contrario; lo que hay de cierto es que se 
le ha aplicado el título de justo medio como 
sinónimo de gobierno conciliador.—En estos 
últimos años se han hecho en España gran
des esfuerzos por establecer un gobierno de 
justo medio, pero sin resultado alguno. 

El gobierno del justo medio ó sea el man™ 
do del partido moderado, se ha dado á cono
cer en España como amante dé la reacción y 
nada alecto á las ideas liberales. De aquí la 
causa de su descrédito y de las revolucio
nes que ha provocado. 

Juverial, DÉCIMOS JULIUS JÜVEKALIS. Fa
moso poeta satírico latino, nació en Arpinujn 
hácia el año 42, estudió bajo la dirección de 
Frontón y de Quintiliano y fué por algún 
tieñapo abogado. Hasta el tiempo de Diomi 
ciano no escribió sus primeras sátiras ni las 
publicó hasta los reinados de Trajano y 
Adriano, obteniendo todas el aplauso gene
ral, á escepoion de la V I I (sobre ia miseria 

de los literatos) que le fué muy perjudicial; 
pues creyendo un istrion favorito de Adriano, 
que el poe ta habia querido dedgaarle por 
medio de una alusión, logró que fuese relé» 
gado á Syen en el alto Egipto con el título de 
prefecto de una legión. Juvenal murió, segun 
se cree, en esta especie de destierro á ia edad 
de más de 80 años. Segun otras tradiciones 
murió en Roma: se conservan de este poeta 
diez y seis sátiras, todas notables por Ja ener
gía y vehemencia del estilo y sobre todo por 
el acento de convicción oon que el poeta exha
la su indignación contra los vicios de su si 
glo. Las más célebres son las que tratan de 
ia nobleza, de los votos y de las mujeres. 

Juvenalias. Dábase este nombra á las 
fiestas celebradas por los romanos en honor 
de la diosa inventa. Durante estas fies^s los 
jóvenes de Roma ofrecieron á la deidad las 
primicias de su barba, que arrojaban mez
clada con el incienso en un gran pebetero. 

Juvenco ó Juvenció (GAYO VETTIO AQUI
LINO). Ei más antiguo poeta cristiano; flore
ció en el siglo iv bajo el imperio de Cons
tantino el Grande, como nos informan ios 
últimos versos de su poema; nació en España 
de una familia ilustre, y abrazó en su juven«* 
tud el estado eclesiástico. Esto es cuanto se 
sabe de él. Su primer poema está titulado: 
Historice evangélicce, libri IV: en el cual ha 
tenido por fundamento de su trabajo el Evan
gelio de San Mateo, aunque suple el silen
cio de este historiador sagrado con las nar
raciones de los demás evangelistas. También 
escribió varios himnos y un «Compendio del 
Génesis.» 

TOMO IXI, 



K. La Academia española no admite esta 
letra en el número de las que componen 
mestro abecedario. En efectos" sólo m usa en 
algunas yoces tomadas dp otros idiomas, y 
aún en estas se puede suplir cop la O ó opn 
la Q —K es «Kappaw de los griegos, eqpi-
valente 4 la C latina. Esta letra fué adoptada 
por los romanp§ desde los tiempos de Salus-
tio; pero sólo se empleaba en algunas djcoio" 
nes, tales como Kalendfe •• Kartago, Kaput, 
K^sones. La K se encuentra en el alfabeto 
de los celtíbaros con la missia forma esen
cial, pero coa bastantes variaciones. Gomo 
letra numeral, la K valia entre los gringos 
veinte; entre los latinos, doscientos cincuen
ta; y con. una rayita horizontal encima, dos
cientos cincuenta mil. Entre los modernos, 
se usa principalmente la K en las lenguas 
germánicas y eslavas. Los rusos y los servios 
no conocen la C, y los polacos jamas la con= 
funden con la K. Lo que sucede en castella 
no con ésta letra, viene á suceder en las len
guas germánicas con la C; esto es, que sólo 
se emplea en ciertas diceiones de origen es-
traño. La K es. el signo característico de la 
mo .ieda francesa que se acuña en Burdeos, y 
el de la abreviación del kilógramo. Entre loa 
químicos antiguos, K designaba un compues
to,de oro. En fin, como signo de órden, la K 
indica ei undécimo objeto de una serie, ó la 
undécima parto de un todo. 

KabÜas ó Ig&hjim. Nación de las mon
tañas de Africa, 'dividida en un gran BÚmero 
de tribus, que provienen casi todas de ios 
berberiscos, y entre las cuales sa distinguen 
los Beni-Ábbas y los Beni-Salas en los alre° 
dedores de Bug le y de Argel. 

Kadichafe. Primera mujer de Maboraa; 
nació el año 564 de Jesucristo. Era rica, y 
mujer que traficaba en la tribu árabe de los 
koraiebitas. Era ya viuda dedpa maridos, y 
tenia 40 años cuando tomó á su servicio á 

Mahoma, que entónces contaba sólo 25 años 
de edad, y quyo jóven supo inspirarle los 
más vivpg sentimientos de amor y do admir 
rapipn, ppr ip que no pasó muebp tiempo sin 
que obtuviese ?u mano. Ksdichab dió al pro
feta cuatro isiüPá y cuatro niñas, entra las 
cuales aa puesti 4 la hermosa Fátima. Fa
lleció el año de 628, después de una dichosa 
upion de 24 años. 

Madjars (OINASTÍA ns LOS) Dinastía tur
comana -que reina actualmente en Persia; 
tiene por jefe á. Mohamed-HazanrEhan, que 
era hijo del gobernador del Mazandsran, en 
el reinado de Chah-Tbamasap 11, y que se 
hizo independiente hácia el año de 1748, á 
favpr de las turbulencias ocasionadas per la 
muerte de Thamasp-Khuli-K'aan. 

- Kaltisres. Especie de heraldos eolesiásíir-
cos que anunciaban ai pueblo romano los 
dias de fiesta para que suspendiesen los tra
bajos, cosa queshacen hoy en misa los saoris-
tahes en lós pueblos de España. 

Kalimicas ó Eleutas. Pueblo de la fa
milia mogola, habitada en gran parte y con 
especialidad desda 1771 en el imperio chino, 
ocupando ia Dzungarla. Forman cuatro gran
des tribus: los khochot, en número de 40.000 
familias, en el Khot-^hunoor; los ázun^a-
has propiamente diclxos, reducidos á 25 ó 
30.000 familias; los torgooat, ménos nume
rosos, en el O. de la Dzungaria; y ios durbet, 
que se han mezclado los unos con los dzuú-
garoa y los otros coa los torgoout. El resto 
de los kalmuoos habita en Kusia en la már-
gen derecha del Volga y en las orillas' del 
Kurna: 

Ave del género de las zancu
das, cara«;tensada por tener el pico másf cor
to que ia cabeza, recto, poao comprimido, 
dos espolones en cada ala, Háoese de los 
Jcamiohis una íamilia da los palamedideos. 
Anidan en tierra al pié de ios arbole© ó en 
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las paateza.s, y son originarioa 4e h ámériea 
IWeridional. Uno 4e loa. d,os géneros de los 
kzmichi tiepe un apéndice corneo en la fren
te, redondeado y móvil; el otro no tiene 
ou rnp, pero sí nn 'copete de plumas en el 
occipucio. 

Kamis< Divinidades indígenas del Ja-
pon, que no sen otras que los hombres divi-? 
nizados, y que tienen analogía con los héroes 
de los griegos y de los romanoi, 

Kangs-Ki. Emperador de la Ohina; na«» 
ció en 1653f era hijo de Chuntchi, fundador 
de la dinastía de los Taiog ó Mandchux: su
bió al trono 4 los ocho años (1661), y comen
zó á gobernar por sí mismo á los treoe. Murió 
en 1672. Khan-hi escribió muchas obras, en
tre otras, «Máximas para el gobierno de los 
Estados, é Instrucciones morales para su 
hijo.p 

Kanguro. Crémro muy numeroso de ma
míferos, del órden de los didelfos. Las hem
bras tienen, como las de todos los marsupia
les, una bolsa formada por la piel de la re
gión abdominal, y en la cual guardan 4 sus 
hijuelos. Kn los machos, el hocico es prolon
gado, orejas grandes, y sobre todo tienen los 
miembros posteriores "muaho más largos que 
los anteriores, y una cola muy larga y grue
sa. Se parecen mucho á los yerbos, y no se 
encuentran más que en la Qceanfa.. 

Kan^as. Rio de los Estados Unidos (Mis-
suri); tiene un inerte en las vastas llanuras 
situadas entre el ArkaDsas y la Plata, y so 
Uno al Missuri deepues de un curso de 38 le
guas del O. al E. 

Kant (MANUEL). Célebre filósofo alemán; 
nació en 1724 erx IvoenigsLerp;, hijo de un 
guarnicionero. Estudió en la Universidad de 
líceuigsberg, y recorrió en pocos años «asi 
todo el círouiQ de los oonocimientos huma™ 
nos; vivió por espacio de mucho tiempo os
curo y pobre, siendo durante quince años 
pasante de una escuela. Én 1770 obtuvo la 
cátedra de lógica y metafísica en ia univer
sidad de Koenigsberg; en 1786 fué nombrado 
rector déla misma, y en 1787entró en la 
Academia de Bcflin. Murió el afio du 1804 
en su ciudad natal. Kant es autor de un sis» 
tema que hace época, y que ha producido en 
la filosofía una revolución verdadera, en el 
cual se propone someter á la orí tica todos 
los. oonocimientos humanos, y de aquí ha to
mado su doctrina el nombra de oriticismo, 
Para eato distingue en nuestros conocimien
tos dos partes: la una que per̂ enace á les 
objetos '^el pongaweato, y que adquirimos 
por 1% esperiencia, y á esto llama él la mate
ria, el objetivo; la'otra, que pertenece al su
jeto que piensa y que el espíritu saca de su 
propio fondo para añadirlo á los datoa de la 
esperienoh; esta es la formai el subjetivo. La 
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rauon aplica la forma á la materia como el 
sello deja su huella en la cera; ademas cree 
ver como existente en las cosas lo qae no 
está, realmente sino en sí misma. Kant hace 
la enumeración de estas formas que son i n 
herentes á la razón humana, y que llama in
distintamente ideas ápriori,, ideas puras, ca-
tegorias, colocando á su cabeza las ideas de 
tiempo, de e?pacio, de sustancia, de causa» 
de unidad, de existencia, etc. Preguntándose 
después cuál es el valor de nuestros oonoci -
mientos, y si podemos pasar legítimamente 
del sujeto ai objeto, declara que^nopodemos 
conocer directamente si no lo que nos, sumi
nistra la esperiencia, que tedo lo demás es 
simplemente un objeto de fé ó de creencia, y 
que dé é%Í9 modo nuestras ideas ae alma, del 
universo, de Dios, no tienen ceitidumbre 
aguna objetiva. Sin embargo, poruña dicho
sa contradiooion, concede en moral ala razón 
humana una autoridad que le niega ea me-
tafísicn; así cree en la libertad, én la ley 
imperativa del deber, en la necesidad de una 
armonía entre el honor y la virtud, resta
bleciendo como indudables las verdades que 
aquellas implican, tales son la existencia de 
D os y la inmortalidad del alma. En moral, 
enseña este filósofo una doctrina rígida fun
dada sobre la idea del bien absoluto y que 
recuerda el estoicismo. Kant ba dejado mul
titud de obras sobre filosofía y diferentes 
ciencias. 

Kaeíiues (AnoitAs). Una de las varieda
des de las arcillas. (Véase esta palabra.) 

Estas arcillas se emplean esolusivimente 
en| la fabricación de porcelanas , son desme-
nmables, secas al tacto, y forman difícil
mente pasta con el agua; cuando por m^dio 
de la loción se han separado de las smtan" 
cias estrañas que contienen, son absoluta
mente ipíusibles en el horno de, porcelana, y 
se hacen muy duras y poco sólidas. Los kao
lines provienen de la descomposición de los 
feldespatos, y encierran siempre nna canti
dad más ó mónos , oonsiderable de la_ mica 
que los acompañaba, Ea muchos yacimien
tos (China, A'enzon, Samt Irleix, cerca de 
Licaogesj, están cubiertos los kaolines por 
una roca micácea que tiene la tes tura del 
gneiss, pero que es roja y muy fusible. El 
kaolín de Saint Irieix, lavado y desecado, 
contiene 0,56 de sílice y 0,44 de alúmina. 

Caando elkiolin aalo de la cantera, se 
halla mezclado con mucho feldespato, del 
quo se separa desliéndole en msm cubas con 
agua, se deja reposar" durante algún tiem
po, y se decanta en seguida; el íoldospato 
quecU en las cubas, y el agua cargada de 
arcilla va á parar á unos estanques ó depód-
tos en que se clarifica; luego se vacia y se 
yeóoge la arQÜk? que ic deja, secar ú . aire 



Se puede desecar la pasta muy Ventajosa
mente y en poco tiempo para hacerla tras-
portable por un procedimiento, que Gcmsiste 
en encerrarla en sacos de una tela fuerte y 
tupida de cáñamo, que sobreponen por le' 
ohos separados por zarzOvS de mimbres, y que 
se compiimen fuertemente por medio de una 
prensa. 

Karamsim (NICOLÁS MIGUPI.). El padre de 
la historia rusa, nació ea 1775 en el gobierno 
de Simbiarsk, murió en 1827. 

Earmatk (HAMDAN, llamado). Fundador 
de una secta musulmana, vivió ea el siglo is; 
atacaba los dogmas del islamismo, predicaba 
la comunidad de bienes, la de mujeres, des
echaba toda revelacionj, el ayuno, el rezo y 
la limosna, y no oponia el menor freno á las 
pasiones. Se cree que pereció por loa año^ 
900, víctima de la venganza del jefe de los 
ismaelitas oon quien estaba en guerra. 

^ Karstemte. Gal sulfatada sin agua ó an
hidra. Es una roca homogénea ó base sim
ple, de un color blanco ó agrisado, algunas 
veces azulado, violado, rosáceo, etc.; tiene la 
testura compacta, granuda, terrosa, fibrosa., 
laminar y sacaroidea. Su peso específico es 
de 2,5 á 2,9. Se funde con dificultad en un 
esmalte blanco. Se presenta en masas como 
amontonadas, en capas y aún en filones. 

Katavothras. Grandes simas ó concavi
dades que existen en ciertas. cuencas cir
cunscritas de la Morea, ea las que se des
aguan lagos y se pierdan las aguas de los tor
rentes. Se hallan situadas al pié de grandes 
montañas, que constituyen uaa especie de 
cerco de las'indicadas cuencas. 

Kaizba ;h. Rio de los Estados prusianos, 
provincia de Silesia, regencia de Liegnitz. 
Nace en el círculo y cerca de Schenau; cor
re hacia el N . N.' E. pasando por Schonau, 
Gaídberg, Liegnitz, Par-witz, y se une al 
Oder por la izquierda, á una legua más aba
jo de esta última ciudad después de un curso 
de 11 leguas. En su márgen derecha y entre* 
Goldberg y Liegnitz, se dió una batalla en «• 
tro los franceses y prusianos el 21 de abril 
do 1813. 

Keberes. Se designa con este nombre á 
los individuos de una secta religiosa formada 
en la Persia, qué profesa el politeísmo y cree 
en la inmortalidad de las almas. 

Kent. Condado de Inglaterra en la estre-
midad S. K del reino, entre los 50° 54' y los 
51° 32* latitud N . , y entre los 3o 36' y los 5o 
l l * longitud E,; linda al N . con el Támesh 
que le separa de los condados de Middlesex 
y de Essex; al E. con el mar del Norte; al 
S. E. con el Paso de C des; al S. cfon la Mad-
dia y el condado de Sussex y al O. con el 
qondado de Surrey. Su longitud del E. al O. 

es de 19 leguas, su anchura media de N . á 
S. de 8, y su superficie de 119. 

Kentt'ky, Estado del centro de los Esta
dos-Unidos, en la región contenida entre los 
montes Alleghany y el Mississipí. Está com
prendido entre loa 36° 301 y los 39° 10' lati
tud N., y entre los 789 8* y los 85° 38' longi
tud O., y linda al N . coa el Ohío que le se
para de los Estados de Ohío y de Indiana, al 
O. con el mismo rio, que le secara del Esta
do de Illines, y con el Mississipí, que le sepa
ra del de Misuri; al S. con el Estado üeTen-
r.essee, y al E. con la 'Virginia, hácia donde 
los montes Cumberland y el Vig-Sandy-ri-
ver forman casi totalmente .sus limitéis. Su 
longitud de E. á O. es de unas 112 leguas, 
m anchara de 48 en la parte oriental y de 
24 en la ocoidental; y su superficie de 3.200 
leguas. 

Kepler ó Keppler (JOAH). Célebre as
trónomo, nació en 1571 en Well (Wittam-
berg), de una familia noble, pero r obre; es
tudió en Tubioga; fué nombrado en 1594 
profesor de matemátioas en Groetz, y_ llamó 
desde muy jóven la atención de los sabios con 
sus obras. Habiendo contraído amistad con 
Tycho-Brahé pasó en 1600 á üraniemburgo, 
donde aquel residía, á fin de hacer obs ova
ciones astronómicas, y obtuvo de RoduKo el 
titule de matemático del emperador con una 
pensión. Kepler estableció sobre bases sóli
das el sistema de Copérnic'o; tuvo la gloria 
de descubrir las leyes sobre que descansa la 
astronomía moderna, leyes que llevan toda
vía su nombre, á saber: 1.° Que los cuadra
dos de los tiempos de las revoluciones plane
tarias son proporcionados á los cubos de los 
grandes ejes. 2.° Que las órbitas planetarias 
son elipses y que el sol̂ ocupa uno de sus lo
cos. 3.° Que el tiempo empleado por un 
planeta en describir una porción de su órbi
ta es proporcionado á la saperfioie del área 
descrita durante este tiempo por su radio 
vector. En el año 1618, y después de 22 años 
de asiduas investigaciones, fué cuando hizo 
estos descubrimientos. Reconoció también la 
generalidad de la ley da la atracción, la ro~N 
tacion del sol; adivinó la existencia de pla
netas desconocidos en su tiempo, calculó las 
latitudes y longitudes con más exactitud qué 
se había hecho hasta entóneos, anunció el 
paso de Mercurio y de Venus sobre el disco 
del sol para 1631, perfeccionó los lentes, for
mó una tabla de logaritmos, etc. 

Keres (tos). Son séres personificados por 
los que la antigüedad representaba las cau
sas inmediatas, violentas algunas veces y 
siempre desagradables de la muerte. Hesio-
do habla de un ken, hijo de la Noche: en es
te poeta y en la Iliada so les representa con 
un -vestido manchado de sangre, ojos terri-
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bles, dientes crugientes, arrastrando .los 
muertos en un campo de batalla. Dice Hesio-
do que los keres siguen á lo-? combatientes, y 
que cuando cae uno, se abalanzan á él y ie 
desgarrpn con sus grifos. 
% Kermes. Género de insectos del órden de 
los hemípteros, sección de los hómóptercs, 
familia de los gallinsectos. Sos especies son 
muy parecidas á las ccchinillas. Su figura se 
semeja á ta de una pequeña bolita á quien se 
ha quitado un segmento. Los machos, en el 
estado de insectos perfectos, tienen alas. De 
resaltas de la fecundación, pone cada hem 
bra de 1.800 á 2.000 huevos, que deposita en 
la parte inferior de su vientre, y forma en
tóneos este una cavidad como la de una con
cha. Después muere y se deseca, y al poco 
tiempo empiezan los gusaniilos á salir de 
debajo del cadáver de su madre para ir á 
buscar su alimento, que consi-ite en la savia 
de los vegetales sobre que se encuentran. 
Para los usos de las artes no se aguarda Ja 
salida de los gusanos, sino que ántes se ar
rancan de las hojas con las conchas que los 
cubren. 

En química es el kermes sólfuro de anti
monio mezclado frecuentemente con óxido 
de antimonio y con potasa de sosa. Tiene 
analogía con el azufre dorado. 

Kersanton. Boca pirogénica de color ver
de-negruzco, de testura, granitóideá, de gra
no pequeño y en cristalización, confusa: su 
composición es de feldespato en granos blan
cos ó verdosos, de amphibol negro y prismá-
mático, de la pirita en granos irregulares, 
de un color agrisado subidm, y de laminitas 
de orisca pardusca. Exista en las cercanías 
de Brest (Bretaña), y se presenta en masas 
redondeadas, como rodeada de una arcilla 
ferruginosa. Se ha empleado cómo piedra dé 
decoración para los edificios. 

Kersolina. Además del éter, del cloro
formo y de otras sustancias volátiles, del 
aceite de nafta artificial, de la amilina etc., 
que son reconocidos como agentes á propó
sito para estinguir la sensibilidad, tenemos 
que contar adetaas con la kersolina,' que 
acudé á replamar su derecho anestésico. El 
descubrimi ento de sus propiedades fué pu
ramente casual y debido al desvanecimien
to de un obrero que limpiaba la cisterna de 
una fábrica en que se confecciona aquel pro
ducto con destino á otros usos,. 

Según las investigaciones practicadas es 
un fluido volátil é inflamable, que despide 
un débil olor de cloroformo, que se aproxi
ma luego al de brea, y por último desapa
rece por completo. A l aspirar aquel fluido se 
siente algún placer y algunas veces se espe-
nmenta cierta debilidad é intermitencia'en 
el pulso, acompañadas de un principio de 
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asfixia y do una rigidez muscular más mar
cada que en la anestesia favorable y que exi
ge cierta prudencia en la administración del 
nuevo agente anestésico. 

Khan. Nombre que significa señor; era 
el título que tomaban en la Edad Media loa 
jefes] superiores de los pueblos tártaros; ca
si aiemure esta palabra se añade á continua
ción del nombre del soberano: Gengis-Khan, 
Mohamet-Khan, etc. 

Khian-Lusgr ó KIEN-LOPÍG. Emperador 
de ía China, de la dinastía de los Mandchux, 
subió al trono en 1736; reprimió en 1755 una 
rebelión de los tártaros, y sometió é. su do
minio toda la Tartaria, hasta la Peraia. Cuan
do llegó á la vejez, abdicó en 1795, en favor 
de su hijo. Khian-Lung prohibió en 1753 ei 
ejercicio de la religión cristiana en sus Esta
dos. Cultivó las letras con mucha gloria, y 
formó una biblioteca de 600.000 volúmenes. 
Se le debe, entre^ otros escritos, un elogio de 
la ciudad de Mukden, que el padre Amiob 
tradujo al francés, Paris, 1770. 

Kilbgram©. Medida de peso equivalente 
á 1.000 gramos, y á 2 libras, 2 onzas y 12 
adarmes de nuestro sistema antiguo. 

Kilólitro. Medida dé capacidad equiva
lente á un metro cúbico, y que contiene 100 
litros. Es lo que se llama en marina.al poco 
más ó ménos una tonelada. 

Kilómetro. Medida de longitud que equi
vale á 1.000 metros, y es poco ménos de un 
cuarto de legua, ó sean 1.196 varas, 1 pié, 
5 pulgadas y 8 líneas de nuestro sistema an
tiguo. -
v Kilósterio. Medida de sólidos que no se 
emplea más qúe pnra la de la leña; equivale 
á 1 metro cúbico, y por consiguiente á 6 piés 
y cuarto cúbicos de Castilla en el sistema 
antiguo. 

Eing. Palabra china que significa doctri' 
na sublime: es el nombre que los letrades de 
aquel imperio celeste dan á los libros sagra
dos. Se dividen en cinco partes y parecen bas
tante antiguos, puesto que han ejercitado la 
sagacidad de Confucio. Contienen enigmas 
indescifrables, preceptos y máximas esce-
lentes, documentos históricos de importan
cia, y por último, un tratado de usos y de
beres de la vida civil. "Los letrados pasan su 
vida estudiando estos libros, y mueren por 
lo regular sin haber podido desembrollar 
sus misterios. 

Kinkajú. Género de mamíferos que se 
coloca entre los carniceros plantígrados, pero 
que por muchos de sus caractéres se acercan 
á los monos, á los makis, á los insectívoros y 
á los queitópteros. Tieoe el tamaño de un 
gato, y se le encuentra en la América Meri
dional. 

Palabra tomada de loa turocis 



por Ies arquiteotos. Son pequeños pabello
nes de mucha elegancia , donde los tv.tcos 
toman el fresco y Ge dedican al estudio, al 
reposo y á la contemplación de la natura-
lesa. Entre nosotros son los kioskos unas ca
setas elegantes, de hierro ó de madera, cu
biertas de cristales y de forma regularmente 
redonda, que sirven para colooar anunoios-
de todas clases, haciendo de aquellos un 
punto visible de anuncio en loa sitios más 
céntricoB y coneurridos en las poblfioiones 
de gran vecindario-

Kircheher (Et PADRE). Sábio jesuita ale
mán j nació en 1602 en Geysen, cerca de 
Fulde; enst!fió la.filcsúfía y las lenguas crien-
tales en Wnrtsburgo; se Vió obligado á dejar 
la Alemania á causa de la guerra de los 
Treinta Años, y se retiró á Francia, unién
dose á los je uitas de Aviñon; pero en 1636 
ftiellsniado áEoma: enseñó las matemáticas 
en ei Colegio romano, y después abandonó 
la enseñanza para entregarse esolueivamen-
te ai cultivo de las ciencias. Falleció en Ko.' 
ma el año 1680. En física se ocupó princi
palmente en ei .estudio de la ó ótica y del 
magnetismo, por medio de lo cual quería es-
plicarlo todo, y aplicaba esta ciencia á todo 
género ele enfermedades. Qaiao también re
novar el arte de Raimuado Lulio: inventó 
una pasigrafía 6, ¡esoritura universal para 
que todos pudiesen leer ea su lengua: atribu
yen á este jesUita la invención de ja linterna 
mágioí? * Kirchsher formó un precioso gabi
nete de objetos raros de historia natural, de 
antigüedades^ de instrumentos de física, de 
matemáticas, etc., que hoy se conserva en 
tíoma ea el Musco del Colegio romancé-

Kírsíiwasser. Licor espirituoso de sabor 
agradable, debido á una corta cantidad de 
ácido hidrociánico ó prúsico, y que se prepa
ra en la Selva Negra del modo'Í iguiente: Se 
escogen las cerezas silvestres más puras y 
simas, se les quitan ios raloa, se estrujan en 
una eesía de mimbre, y se recibe el zumo 
en una cubs; se pesa el orujo, so mezcla la 
cuarta parte de este con el zumo, y se aban
dona iodo á la fermentación, á una tempe
ratura de 15 á SO0, procurando cubrir im-
perfsetsmenta la cuba. Terminada la fer
mentación, se trasiega ci líquido y deslila 
como dé costumbre. 
^ Kísíe ó kist©. Membrana á modo de ve
jiga, es decir! que forma saco: y envuelve un 
producto patológico de este ó de la otra na
turaleza. Así ea que los kistos, ora contienen 
líquidos, ora aceíalooistos. ora un tejido adi
poso, sardáceo, eocefalóideo, ateroinato-
so,, etc.; ora, en fin, el produoto do una pre
ñez esírauterina. La palabra kisto se aplica 
por estension al todo dél tumor enkistado. 
Sncuéntranse en Moflas las partea del cuerpo, 
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ménos en el espesor de los huesos y délo8 
ofirtílagos. 

Kivi -k iv i . Ave singular de la Nueva Ze
landa, órden de las corredoras, género ap-
íerío?. Tiene el tamaño dé uña gallina: sü 
plumaje amarillo pardusco, descompuesto y 
lacio. Les habitantes de aquel país comen la 
carne de los kivi-kivi, y se adorran con aua 
plumas. Viven apareados, y buscan de no
che su alimento. Su grito es semejante á un 
fuerte silbido. 

Klaproth (MARTIN ENRIQUE). Químico, 
nació en Berlin en 1743, y íalleció en 1817; 
fué profesor de química en Berlín, y miem
bro de la Academia de Ciencias en esta mis
ma ciudad. Se le debe eí descubrimiento del 
uranio y do 1̂  zircona; txísten ademas suyos 
un gran número de escritos insertos^ en él 
«Diario de física, los Anales de químicá, 'él 
Diario de las minas,» y otras colecciones cien
tíficas; a él se debe también el arreglo^ del 
sistema mineralógico, basado en loe princi
pios constitutivos de los minerales. 

IClopsteck (FÍDERICO GOTTLIEB.) Célebíé 
poeta y literato alemán, nació en Quedim-
burgo en 1724 y falleció en 1803. Ad3mas) de 
su Mesiada.y de sus Odas dejó varias trage
dias que soa muy apreciadas y un Discurso 
sobre la lengua {demana, la que debe mucho 
á sus esfuerzos y felices innovaciones. 

I&sef ó Canope. Dios egipcio, el primero 
de los tres khameíis ó dioses. Es la primera 
emanación deí Sér incomprensible, el princi
pio fecundador, creador y bienhechor. Selé 
da la figura de un hombro dé color azulado, 
con un cetro ea la mano y cubierta su cabeza 
con un magnifico plumaje; de su boca saleel 
huevo primitivo que ha" dado nacimiento á 
todos los séres. Kmf tenia un célebre teinplo 
en Sfeua en la Thebaida. 

Kniaz ó Knez. Título esclaco caya eti
mología no se conoce con certeza, áun cuan
do algunos autores quieren que sea de lá 
misma familia que king, konung, koenig (rey). 
El título de kniaz se reservaba en su origen 
á los hermanos del soberano y á los otros 
príncipes de la sangre. En el día, este título 
corresponde poco más ó ménos al de duque 
entro nosotros. En Rusia forma parte de loa 
títulos del autócrata; pero pertenece más es
pecialmente á los individuos de la familia 
imperial. 

Knout, Instrumento de suplicio usado 
en Rusia: está compuesto de varios nervios 
de vaca ó de buey, fuertemente entrelazados 
y terminados por unos ganchos de hierro, 
ü n corto número de golpes de hnoui causan 
la muerte^ y cuatro ó cinco basian para ha
cer una sola llaga del cuerpo deí paciente,» 

Kcenigsbergr, en polacoErolewiecz. Ciu
dad dé los Estados prusianos, capital de la 
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ptóvincija de la Píasia tíríental, de regendia 
y de cífculo , él uñe de la ciudad y el otfd 
del territóric; dista 22 legüas E. Ni E. de 
Dátítziekj y 92 E. N. E. dé Berlim está si
tuada á orillas del Pregel y á cortd, distan
cia de su emboca-itiía, eñ él Frische-tíali. 

Kopek* Pequeña moneda rusa: 20 kopek 
foíínsn un rublos y equivale á finos 5 oénti-
mós del ftanto francés. 

K ó t s c h y (CARLOS) < CuríJi protestante do 
Ostrón, en la Silesia atíátriaca, distiEgnido 
orador de pulpito i sabio teólogo y autor dé 
dífeíeñíes obías de historia natural y cantos 
réligidBóé; esgíitos fea idioma polonés. Murió 
el 9 de fébreró de 1856, de edad de 68 fetos. 

, KoiráESi iíí é ©USiií \tk. Llámase a&í lá d i 
vinidad tütélár de las mujeí es en 1» China. 
Los chinos la representan c*á frecuencia so
bre la, porcelana blanca, bajo la figura de 
una mujer con tía niño. Es venérada pattidu-
larmeute pbr las mujetes estériles, quieneÉ 
creen qtié puéde hácerlás fecundas, 

HíistúkWá (CAYETÁISO.) Uno de los máá Cé
lebres poetas de Polonia. Murió en Piotrowi' 
ce el 15 de marzo de 1856, de edad de 73 
aüog. 

Krasínilíl (EL cosos VALERIANO). Jefe del 
ministerio de Instrucción pública de Polonia. 
En 1830 fué enviado á Inglaterra por el prín
cipe Czarlogiskl. para defender ios intereses 
políticos de la P©ionia. Ahogada la revolu
ción de su país, se establació en la Gran 
Bretaña, donde vivió de las;letras. Murió en 
Edimburgo el 22 de diciembre de 1855. Es
cribió la «Historia de la reformación de Po» 
lonia.» 

Kmiízer. Pequeña moneda que ee usa 
en Alemania, y principalmente en Baviera, 
Suavia y las oercaaíss1"del Ehin, y equivale 
á unos 5 céntimos del franco. 

Kííchssa. Divinidad indiana, hijo de Va-
zudeva y de la hermosa Devaki qúe reinaron 
en Mathura; es considerada por los indios co
mo la octava encarnación de' Vichnu. Fué 
criado en secreto entre los pastores para li--
bertaf le de lés golpes de su tio Kansa (enesar-
Eacioa de Siva) que quería asesinar á ios h i 
jos de su hermana para apoderarse del im
perio; empero Krichna supo desde su infan
cia vencer todos ios obstáculos que le oponía 
Kansa, y cuando fué mayor de edad venció 
y mató á su encarnizado enemigo. Púsose 
luego después á la cabeza de ios pandus, ra
za oprimida hacia largo tietíipo por los ku-
iiásf pieáió el socorro de sus armas y de su 
prudencia al jóven Ardjuna y ie dio la vic-
toria (esta guerra es llamada por los indios 
la gran, guerra, Maha-BHarata). Erichna pe
reció aecidentalmente á manos del cazador 
Angada^ y á su muerte comenzó la edad ne« 
grá ó de biexro, K,aliUgaf Kriohna no era mé

nos famoso pof su hermosura que por su va-
\$i y prudencia; pues llegó á inspirar amor á 
16.100 mujeres, todas Im Males se arrojaron 
sobre su pira. Se halla grande analogja en
tre ía leyenda de Krlcbn? y las de Ápoí0* 
Hércules y algunas otras divinidades griegas. 
La Vida de Kriclma es Si asunto de un poe*» 
mácélebre entre los indios Bhagavata Para-
nâ  qué. sé ¿tribuye á Yopadeva (poeta deí 
siglo XIÍI). 

Kronsíaát. Plaza fuerte y marítima, si
tuada en una.pequefia isla del golfo de Fin
landia, liamadá Kódloi-Ostrof, en. la embo-
cadora.del Neva,' qué fué fundada por Pe* 
dro I de Rusiá en 1710. Allí esíá depositado 
la mayor parte del teáOro del imperio, y an.> 
ciada la escuadra ruga. Tiene tras puertos: 
es Una dé,las principales fortalégas de Rusia. 

Kub an (HIPAHIS .) Eio de E i ropa que na
ce en él vertiente septéatrionaí del Gáuoaso 
hácia el monte Elbruiz; atraviesa la ÚirQasia 
del Si al N . , separa en seguida este .país da 
la provincia rusa del Cátteaso y se pierde en 
la báhía dé su nombre, formada! por éi mpr 
Negro. SI curso de este rio es de unas 104 
leguas. En ?u parce superior se divide en va
rios brazos, algunos de los cuales, de poco 
caudal, se dirigen ai mar Negro. Un gran nú
mero de rios de segundo órden afluyen en es
te gran rio. Su curso es sumamente rápido. 

Éu^os. Sacerdotes del Japón; llevan un 
vsatido particular con una cola arrastrando; 
su sombrero es negro variando la figura, se
gún su grado de dignidad. Algunos l Í 3 v a n 
atada á él una faja ó velo de seda negra que 
cae á sus espaldas y otros llevan al pecho 
una especie de banda que tiran á la espalda. 

Kumis ó Gomis. Licor ¡que los calmucos 
preparan haciendo fermentar leche de yegua 
y sometiéndola á la destilación. Llámase 
también raele, y es un licor espirituoso da 
olor desagradable. 

Kunskel (JÜAN). Químico alemán, nació 
en 1630 en el ducado de Sleswing, murió en 
1702 ©n Stokolmo, donde desempeñaba el 
cargo de consejero de minas que jé con fió 
Carlos X I . Se le deben,muchos descubrimien
tos, entre otros el deí fósforo, sacado de la 
orina (1676). 

Kurt0kis. Cuerpo de caballería especiáí 
de la Persia, compuesto d® la nobíezi del 
imperioi El kurfohi-bachá, coronel ó jefe de 
esta privilegiada milicia, es.una de las p r i 
meras dignidades del psís. El cuerpo Se com
pone de unos 18.000 hombres. 

Kurdistan tures. . Parte de ía antigua 
Asiría, párticuíarmeaté la Gordyena ó país 
de los carduoos, comarca de ía parte oriental 
de la Turquía asiática^ entre los montes dé 
los Hekias al N. ; el Djehel-Tak, el. Cara-» 
Daghlar y algunas. otras moniaias eleva Ta3 
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al E.s los montee Amerin al S., y los mon
tes Silndjar al O. Tiene nnas 64 legnas de N . 
á S, y 72 de E. á O.; algunos la prolongan 
mucho más hacia el Ñ. hasta el monte Ara
rat. Recorren el interior de este país altas 
montañas del N . al S. O. bajo la dettonoina-
cion de montes de Kurdistan. Las llanuras 
de Ja parte meridional de este país son férti
les en arroz, trigo, cebada, aljonjolí, frutas, 
tabaco y. algodón herbáceo; cógese también 
miel y lágrimas de cierto maná que sirve pa
ra postres. Hay agalla de superior calidad 
que se estrae en gran cantidad para Europa. 
También contiene el Kurdistan torco, oro, 
pimiento, azufre y alumbre. Este país toma 
su nombre de los kurdos, que le habitan; sin 
embargo se hallan en él turóos, judíos y ar
menios. El Kurdistan turco forma los baja-
latos de Monssul y Chehrezur, y algunas 
partes poco considerables de los de Van y 
Bagdad. 

Kurdistan persa. Parte de la antigua 
Media, provincia del Irán, entre el Ader-
baidjan al N. , el Irak-Adjemi al E., el Khu-
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sistan al S. y el Kurdistan turco al O-, á los 
32° 30' 36° IB4 lat. N . y 43° 50' 46° 30' lon
gitud E. Tien^ 400.000 habitantes. Su capital 
esKirmanchah. Crúzanoste país altas monta
ñas y valles escarpados y poco fértiles, á es-
cepcion del llano de Kirmanohah. Hay es» 
oelentes pastos y mucha caza mayor. 

Kurdos, Curdi, GOKDYCE, CARBUCI, etc. 
Pueblo de Asia, habita en los montes al E. 
del Tigris, al S. de los lagos de Van y de 
Urmiagh. Son astutos, valientes y ladrones. 
Han sido siempre libres; sin embargo, están 
nominalmente comprendidos en el imperio 
turco y en el Irán (véase KÜRDISTAM): pagan 
el tributo; pero á esto sólo se limita su de
pendencia. Casi todos son musulmanes: há-
llanse, no obstante, entre ellos 100.000 nes-
toiianos. Se cree que descienden de los anti
guos caldeos. 

Kuriles. Larga cadena de islas al E. del 
Asia; están comprendidos entre los 43° 40' y 
los 51° lat. N . , y entre los 148° 32' y los 
160° long. E.; su ostensión es de 200 leguas. 

L . Es la duodécima letra del abecedario 
castellano, y una de las consonantes lingua
les; también es semivocal.—Hemos tomado 
délos latinos la figura de la letra L, que 
equivale al «Lambda» de los griegos, que 
asimismo guarda analogía con el «Lamed» 
de los fenicios y hebreos. Esta letra, forma
da de dos líneas, con la ikúca diferencia de 
ser el ángulo más ó ménos agudo, e.3 muy 
semejante ea los alfabetos samaritano, sirio, 
árabe, armenio, griego, etrusco, romano, y 
en los de todas las lenguas neo-latinas. Como 
letra numeral, la L valia 30 entre los grie
gos; entre los romanos, su valor era 50, pero 
con una rayita horizontal encima valia 50.€00. 
—En numismática, la L sirve para designar 
muchos nombres de regiones y ciudades an

tiguas. En el antiguo alfabeto químico, L si
gnificaba un compuesto de plata .—-Final
mente, como signo de órden, L indica el duo
décimo, objeto de una serie, ó la duodécima 
parte de un todo. 

La. ÍMota musical llamada simplemente a 
por los alemanes y los italianos. Es el sesto 
grado de nuestra escala musical. Sobre esta 
nota se arreglan los diapasones y se da y 
toma el acorde. (Véase NOTAS MusiCAXEa.) 

Laar (PEDRO DE). Llamado el Bamboche 
por su. estraña figura, pintor y grabador. 
Nació en 1613 en Laar, lugar de Narden en 
Holanda; murió en Harleno, en 1675; fué de 
los artistas de primer órden, y de los mejo
res músicos de su tiempo. Dió, su nombre á 
un género de pintura llamado torntocTiatía, 
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en que se representan escenas alegras, cam
pestres, juegos de niños, escenas de borra
chos, fumadoreŝ  etc. 

Laban. Hijo de Bathuel y nieto da Na-
chor; fué padre dé Lia y do Raquel, las cua
les dió en matrimonio á Jacob para recom
pensarle de catorce años de servicios que le 
habia prestado. Los bienes administrados por 
Jasob progresaban y queria que siguiese ea 
su compañía, pero Jacob dejó á su suegro sin 
decirle palabra, y éste le siguió por espacio 
de siete dias deseando alcanzarle para mal
tratarle y cogerle sus ganados y sus hijas; 
pero Dios se la apareció en sueños y le pro
hibió hiciese e! menor daño á Jacob. En el 
monte Gaíaad le alcanzó y oírecieron juntos 

^sacrificios y se reconciliaron, reclamando 
Xaban soiamenie de su yerno los ídolos qué 
suponía haberlo robado. Jacob, que estaba 
inocente, le mandó que registrase todo su 
equipaje; pero Raquel, sentada encima, se es-
cuaó de levantarse, fingiendo estar indis
puesta por no restituir á su padre un objeto 
de superstición y falso culto. Unos y otros 
contentos se separaron el año 1739 antea de 
Jesucristo, y se cree que Laban en lo sucesi
vo se dedicó á la adoración del verdadero 
Dios (Véase Jacob). 

Lábaro. Estandarte que llevaban los ro
manos á la guerra delante de los emperado
res, y consistía en una lanza atravesada por 
un palo, del cual caia un velo de púrpura 
en que estaba pintada un águila. En la ba
talla que sostuvo Constantino contra Maxeu-
oio vió aparecer en ios aires este estandarte 
que representaba una cruz con estas pala
bras ccHoo signo vinces» (Vencerás por está 
señal). 

Labarrieta (JOAN DE). Maestro destajista 
de la fábrica de 1^ iglesia del Escorial en 
1576. Fué uno de los maestros de obras más 
célebres del siglo xvt. 

Lábdano. El lábdano 6 ládano es una 
resina untuosa, de olor agradable, que m 
encuentra en las hojas y ramas del cystus 
creticus, planta que crece en la isla de Can
día y en la Siria. Naturalmente es una sus-
taacia.blanda y de color pardo oscuro; pero 
se torna dura cuando se conserva; su densi
dad es 1.1006. Tiene sabor amargo y se usa 
principalmete en medicina para emplastos. 

Labeasky. Consejero áulico del empera-
dor de Rusia, director del ministerio de Ne-
S0̂ 108 Zanjeros, conocido también como 
autor de todos los documentos de alguna su
posición qua el gobierno ruso ha espedido 
E-A ^ ^ g i ó » y literato muy apreciado; mu
rió el ^7 de diciembre de 1855 ea San Pe-
tersburgo. 

Laberintos. Llamábanse así entre los 
antiguos á unas salas y galerías ¡subterráneas 

LAB 
con innumerables ramificaciones s y de difícil 
salida. La antigüedad cita cinco, á saber: pri
mero y segundo dos en Egipto, el uno en la 
isla del lago Moeris, llamado «EL laberinto 
de Mondes», porque se atribuye á este prín
cipe; el otro llamado «Laberinto de loa Doce», 
porque fué construido háoia 660 por los doce 
señores que se dividían á la sazón el imperio 
de Egipto. El^primero de estos edificios tenia 
un piso inferior donde se depositaban las mo
mias de ios reyes y de los cocodrilos.—Ter
cero «El laberinto de Creta» destinado á las 
sepulturas do la familia real; se atribuía á 
Dédalo y en él estaba el Minofcauro.—Cuar
to CÍEÍ laberinto de Lemnos,» que, según pa
rtee, fué una gruta de estalactioas. asilo mis
terioso del culto de los Cabirea.—Quinto «El 
laberinto da Clusium, en Italia, que se atri
buía á Porsena, y que debió F.er uno de esos 
hipogeos etruscoü, de los que tan considera <• 
ble número se • ha descubierto en nuestros 
días. Hov todos estos laberintos están des
truidos. Vénse, sin embargo, todavía algunos 
restos del «Laberinto de Mendés.» 

Labiadas. Nombre de una familia de 
plantas herbáceas que constituyen en el sis
tema sexual la primera sección de la clase 
catorce, bajo el título do didinamía gymnos' 
permia. Son las que dan la mayor parte de 
los aceites volátiles de la perfumería. Com
prende loa géneros amethysa, rosmarinus, 
salvia, hisopo, mentha, etc. 

Labiales (LETRAS). Las que se pronun
cian con los labios, como 6, / , m, p, aunque 
alguna de estas es también en parte dentaL 

Labios. Los dos bordes de la beca. Pare
cidos á los párpados que sirven para velar y 
descubrir los globos oculares; lorman dos 
cortinas móviles los labios, que se éstienden 
delante de la parte anterior de los aróos den
tarios; a aren y cierran la via por la cual 
tantas funciones se ejecutan, y sirven para 
la prensión de toda clase de alimentos 
Concurren á la admisión del aire en el_ pê  
cho, y sirven para la emisión de los sonidos. 
Según la perfección^ ó degradación de su 
forma, se calcula y sé vé la superioridad ó 
inferioridad de los séres. Están dotados de 
mucha sensibilidad por los muchos múscu
los y nervios que en ellos se reúnen, y con 
su gran movilidad indican las pasiones y los 
afectos de que se está dominado. 

Labor (TIERRA DE). EU italiano, «Terra 
di Lavoro, parte de la antigua «Campania»: 
lamas al N . de lassitnadas á lo largo del mar 
de Sicilia, linda al N . con el Abruszo ulterior, 
al N. E. con la provincia de Sannio, alE. con 
el Principado ulterior, al S. con el Principa
do citerior y la provincia de Ñápeles, al 
S. O, con el mar Tirreno, y al IS. O. con el 
Estado éolesiástico. Su estension de N . 0 . 
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á S. JE. es de 21 y 2][3 leguas, su anchura me
dia de 12 y su superficie dé unas 144 leguafü 
cuadradas. Tiene 663.000 habitantes. Su ca~ 
pital es Captiá, el suelo es estremadamente 
fértil y consiste casi todo en llanuras. produce 
trigo, cáñamo, lino, olivas y moreras. El nom
bre de Tierra de labor se aplicaba en lo anti
guo é un territorio mucho más estenso, en el 
qne estaba comprendido Ñápeles. 

Laboratorio. Lugar donde los químicos 
y farmacéuticos hacen sus esperimentos y 
componen y forman sus medicamentos. 

Labores. Llámanse asi en agricultura 
todas las operaciones que tienen por objeto 
el cultivo y aprovechamiento del terreno 
para hacerle que dé frutos. Las labores bien 
hechas' y don oportunidad, son el mejor y 
más productivo abono de las tierras. Las la
bores pueden ser préparaíorias, como des
montes, roturaciones y dégagüe de terrenos 
ó drenajes; y otras de astualidad, que son 
las usuales y corrientes todos loa años en 
épocas determinadas. Es digno de recordarse 
que los antiguos romanos árábán mucho, 
sembraban poso y cogían grandes cosechas. 
. Lalsrsdorsta. 'En mineralogía es táafcié* 

drs, llamada también feldespato opalino, 
que tiene por foíma primitiva un prisma obli
cuo no simétrico, esto es, con bise d;3 para-
lelógrsmo obliouánguío de 119° y 6lGi, cuyas 
bases están inclinadas con respecto á los pia
nos 115° y 65°. La fórmula de esta labrísdo-
rita es 3 A l Si - f (Cs, Ná, K, Ma) Si 3. En 
general es la labradorita un silicato de alú-
miüa y de sal sódica. 

En geología es esta sustanoiá una roca ho
mogénea, compuesta dé la llamada piedra de 
labrador iuminoga. 

Labro. Género de peces acaníopterigiog, 
familia particular denominada labroides, di
vidida tn más do 20 géneros. Hállansé en 
oaei todos loa mares, abundando en el Medi * 
terráneo; su carne es muy blánca y de buen 
alimento. 

La Bnijere (JUAN DE). Nació cerca de 
Dourdan, en Normandía, en 1644, Tesorero 
de Hacienda pública en Caen; estuvo luego 
encargado de enseñar histeria al duque de 
Borgoña, bajo ia dirección de Bossuet̂  y 
pasó el resto de sus días cerca de aquel prín
cipe. Fué recibido en la Academia francesa 
el 15 de junio de 1683, y murió de apople-
gía en Versailles el 10 de mayo de 1696. Es 
autor del libro Los caracteres, sátira inge
niosa y picante de ios vicios y ridiculeces de 
su siglo, que piaede presentarse como modelo 
en su género." 

Laca (RESINA Ó GOMA.) Especie de resina 
ó goma qüe rezuma de varios árboles de la 
India, á consecuencia de las picaduras lie» 
chas por las hembras dentro inseeío hemíp-

tero, el COCCÍÍS lacea. El color rojo de la tesi
na es debido á estos inseétog. 

El principal de dichos árbole^es el croíon 
lamifermi. El insecto se multiplica én él, se 
fija en la eskemldad de las ramas tiernas, 
las pica y se sepulta eñ el zumo que sale. La 
laca se recoge cortando las ramas cubiertas 
de resina y de huevos del insecto. Es prefe
rible recoger la laca antes de la salida del 
insecto. 

Se conocen en el comercio tres especies de 
lacas: la lacá en barritas, la laca en granó 
y la laca en escamas ó oonchas. 

La laca se emplea como dentífrica; se usa 
en la preparación de los barnices., para enlo
dar las piezas de barro y loza y para la ia« 
bricacioñ del lacre. 
*La materia colorante roja de lalacaeft 

rama se Usa en la tintorería. 
Lacas (COLORES.) Son unos colores ma

teriales formados por la combinación de una 
materia colorante orgánica, con_ utíá basé 
terrosa ó metálica, que es ordinariameiite la 
alúmina ó él óxido de estañe. Se preparan 
dé dos modos principales, sea mezoiando la 
decocfiipn de la materia colorante con unti 
disolución ds aluínbre, y añadiendo oarbo-
naío de sosa, que descompone él alambre y 
da lugar á un precipitado, dé alúmina que 
arrastra consigo ja materia colorante, sea 
cuando la Materia colórante es snscsptiblo 
de alterarse por lacoeoión de los álcalis, agi
tando en diredoion coa alútüina gelatinosa, 
que determina la precipitáción del color. 

Las lacas más usadas son las rojas, tiuya 
base es el palo del Brasil, la rubia y iá oo-* 
chiniila. 

La-calleja (ANDRÉS DE). Pintor de histo
ria, nació en la Eloja eá 1705, y pasó á Ma
drid donde fué discípulo, de Jerónimo de 
Esquerra. Distinguióse de tal máüsra eñ la 
pintara, que la encargar on-qtie coñtitiuase 
los bellos ctisáfos coá que Miguel Meleñdez 
debía adornar el convento de San Felipe el 
Real. Fernando V I le nombró pintor suyo y 
director de la Academia áe Bellas Arte:». En 
1754, la Academia qüe dirigía le encargó quo 
hiciese el retrato del ministro don José Oar̂  
bajal, y en fin, en 1778 fuá admitido en el 
número dé los académicos de mérito'dé Va
lencia, y elrey Cárlos I l l l e nombró director 
general de ta Academia de San Fernando. 
Durante ios últimos años de su vida, este há
bil artista no so dedicó más que á la restau
ración de los cuadros del rey de Esoaña. Mü1-
rió en 1785. 

Lasaslbra yLcrroca (JOSÉ ANTONIO). Fné 
natural de Bahabarré; estudió medicitía éü 
Zaragoza, en la que recibió el grado de doc
tor. Catedrático de anatOinía en 1749, raédi-
co_dei hospital de Graoiá de Zaragoza, di-
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rector de su teatro anatómieOj 7 socio de la 
Academia de Oporto. Murió en Zaragoza en 
177B. Escribió: «Muterise medicaí alpliabe-
tica sinopsis, 1737, en folio.,—Miscelánea, 
¿pera médica teórico-práctica, nec non his-
tórico-política, utraque lingua, tum latin^, 
tiam vulgar! estracta ab anno 1738 ád 1773. 
—judicium reiativum super aífectionem po-
dagricam,» 1748, en folio. 

Lacedemon. Hijo de Jápiter y de Táyete 
óTaygete» hija de Atlas, casó con Esparta, 
hija de Eurotass en quien hubo á Amyolas y 
á Euridice,mujer í:e Acrisio. De los nombres 
de este príncipf3 y su mujer se derivan los 
de Espaita y Lacedemonía." 

LácQáQiKioiftia. Ciudad de la Grecia anti-
gtia (PeloponeaoJ.. (Véase Eí-parba.) 

Lacspedo (ESTEBAN DE LAVILLE, CONBE 
DE). Canciller míiyor de la Legión de Ho
nor, individuo de la Jamara de ios Pares, de 
la Academia de Ciencias, presidente de la 
Sociedad filctécnica. etc.; nació en 1758 én 
Agen. Murió eií 19 de setiembre de 1825. 
Ectre sus obras citareaií.1 las más principa
les, aunque todas sean honrosos monumen
tos de la histeria de la ciaacia, como dieé un 
biógrafo. «Ensayo sobre la eleótricidad na
tural y artificial; Física general y particu
lar; Poética de la música; Historia nateral 
de los cuadrúpedos y ovíparos; De ios repti» 
les; De les peces; Dé los cetáceos; Historia 
eeneraí, física y civil de la Europa, desde 
ha últimos años del siglo v, hasta mediados 
del XVIII.» Hay también del Conde Lacepe-
dedos novelas, diferentes Memorias, noti
cias, discursos y artíctilcs, leídos en el Insti
tuto, y una obra titubda: «Las edades de la 
natüralsEa.» 

La €erda (FERKANDO, llamado DE). I n 
fante de Castilla; nació en 1254, era hijo pri
mogénito de Alfonso X , rey de Castilla y de 
León, y murió antes que su pudre, en 1275, 
pero dejando hijos que fueron despojados 
del trono por su tio Sancho IV: era yerno de 
San Luis.—Alfon.iO do La Cerda , llamado 
el Desheredado, hijo del anterior, hizo va-
nos esfuerzos para recobrar el trono de Cas
tilla, y Se retiró á Francia (1303), donde Car-
loa el Hermoso le dió la .baronía de Lunel: 
EQurió allí en 1327; tuvo por hijos á Luis y 
garios de España, el primero de los cuales 
fn« almirante y el ssgundo c&ndestablo de 
iQffn1^3'' nomorado por Juan el Bueno en 
ld50; se atrajo el odio de Cárlos el Malo, 
Eey de .Navarra, y fué asesinado por órden 
suya en 1354. Tuvo ademas Alfonso de La 
tercia otro hijo liamado Juan de España, 
<pe íné muerto en 1357 por órden de D. Pe-
aro el Cruel, rey de Castilla. Los demás des-
oendientes de Fernando llevaron el títraío de 

señores dé Vitoria, 7 se estíngaieron én él si
glo xv. 

Lacer&a. Nombre que los romanos daban 
á una capa de lana burda que los guerreros 
se ponían encima de la toga para guarecerse 
del mal tiempo. Esta capa, que más adelante 
se hizo común á todas las clases dé ciudada
nos, se sujetaba por delanta con una hebilla, 
y en caao de necesidad se la agregaba una 
capucha, «cucullas,» que se quitaba cuando 
se quería; de aquí procede el pasaje de Ho« 
racio: Odoraium caput obscurdiite lacerm, 

Lacertios. Familia de eaurianos , cuyo 
género principal es el de los lagartos. 

Lacetassos. Pueblos de lá España Taif-
raconense, muy belioosos, de los cuales hace 
mención Tito Livio, Julio César, PliniO y 
Pompeyo. Toíoíneo llamó á los lacetanos, 
acétanos, y algunos los confunden con los 
jacetanos. Dentro de los límites de esta re
gión se encuentran las oinuades de Lissa, 
üdnra , Setelsis, Telobis, Cerezo, Baoasis, 
Yespus, Anabís, Acerrís y Cinna. El nom
bre de «lacetanos» se diferencia del de «ja-
cetaúoSj» en que los primeros son catalanes 
y los segundos de la tierra da Jaca. Era tan 
poblada jesta región, que los romanos tuvié-» 
ion mucho que hacer para s •jetar loa gran
des pueblos qúa oontenia, resistiendo coa 
valor á los ejércitos ds IVíaroo Porcio Catón, 
da Julio César, y de Sertorio. Vencidos por 
Catón, éste les privó del uso de las armas, y 
fué tanto el sentimiento que lea causó, que 
muchos prefirieron darse muerte á vivir 
afrentosamente desarmados. 

Lachaise (FUANCISCO na Aix, llamado Et 
PADRE). Jesuíta; nació en 1624 en el Casti
llo do Aix, en Forez; murió en 1709; enseñó 
por mucho tiempo la filosolía en León de 
Francia, y j legó á ser provincial de su Or
den. En 1675 le eligió Luis XÍV por su con
fesor, y desempeñó este delicado cargo hasta 
su muerte, por espacio de 34 años. El padre 
Láehaise se halló mezclado en todas las i n 
trigas de la corte. Colocado entre madama de 
Montespaaíy madama de Maintenon , tomó 
partido por esta última, y favoreció Su ma
trimonio con Luis X I V . Durante las quere
llas religiosas, tuvo parte en la revocación 
del edicto de Nantes (1685), en los debates 
sobre el quietismo y en la condenación de 
Fenelon, en las persecuciones ejercidas con
tra los jansenistas, y se consagró en todas 
ocasiones á los intereses de su Ordeh. La
chaise era un hombre muy diestro, que po
seía la habilidad de alamar ó calmar la 
conciencia del rey, según los casos y cir
cunstancias. 

Lacio (HOY CAMPO DE KOMA). Comarca de 
Italiaj situada á la estrenmhd del mar lafü« 
rior, éntrela Etruria y lá C.wnpama. La sa-
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misión de Lacio comenzó por loa romanos 
desde Rómulo. En 664, ántes de Jesucristo, 
los romanos subyugaron á Alba. Bajo el po
der de Tarquino el Soberbio, la Coa federa
ción latina, escepto Gabio, reconoció la su
perioridad de Roma. Revolucionada en 49S, 
fué reducida á la obediencia en 496- Los 
equos y los volscoa se sometieron en 367; vol
vieron á tomar las armas en 345 y en 338, 
percal fin fueron derrotados en 3Í4¿ Los 
romanos poblaron el Lacio de colonias l l a 
mando derecho latino á la reunión de diver
sos privilegios, que eran una preparación la 
derecbo de ciudad, y que tenian un medio 
entre este derecho y el derecho itálico. V u l 
garmente se deriva el nombre de Lacio, de 
latere (estar oculto), porque dicen que Sa
turno, echado del cielo, se ocultó allí; esta 
etimología no tiene ninguna verosimilitud. 

Laconta. País del Peloponeso, en el án
gulo 8. E., lindaba al E. y al S. con el mar, 
al N . con la Arcadia, y al O. con la Mese-
nia. Su capital era Esparta y se dividia en 
cuatro territorios. En el nuevo Estado de 
Grecia se ha dado el nombre de Laconia: 1.° 
A íina de las diez nomas en que fué dividida 

Ícimeramente !a Grecia en 1833, y estaba 
órmado de los oantoues de Misitra, Monem-

basia, Maina, y tenia por capital á Misitra; 
2.° En 1836 á uno de los 24 gobiernos que 
dividen hoy el Estado de Grecia. Este go
bierno, formado solamente del cantón de Mai-
na tiene por capital á Ariopolis. 

Laconismo. Lenguaje breve animado y 
sentencioso, imitación del de los lacedemo-
nios. Es la precisión en el lenguaje. 
f^Lacordaire (EL PADRE). Célebre predica
dor francés; nació en Racey-Sur-Ouroe el 22 
de mayo de 1802, y murió "en Sorrete en no
viembre de 1861. 

Este célebre predicador era compañero del 
famoso Lamenais en la defensa de la Iglesia 
galicana y de la asociación de las ideas libe
rales con los principios del catolicismo; pero 
figuraba en segunda línea, y EU vanidad as-

Eiraba al primer puesto. Así, se fué á Roma, 
izo pública retractación de suŝ  escritos y 

tomó el hábito da dominicano, con lo que 
volvió á Paris; y valiéndose de su nuevo 
traje como de incentivo á la curiosidad, em
pezó á predicar en sentido opuesto á sus pri
meras ideas; pero con tan notable talento, 
que le atrajo gran celebridad. 

Lacre. El laore se compono esencial
mente de goma laca, á la cual se añade tre
mentina á fin de que sea ménos fusible y 
ménos quebradiza. Para los lacres rojos ó 
poco teñidos, se emplea la laca de color cla
ro, al paso que los lacres negros ge hacen con 
lacas más baratas, 

pé aquí cómo se prepara el lacre rojo su

perfino: se derriten 4 partea de laca en una 
cápsula de hierro colocada sobre ascuas v i 
vas, después se añaden 1 parte de trementina 
de Vensaiay 3 da bermellón, agitando sin 
cesar. Cuando la materia colorante está bien 
incorporada, se pesan unos trozos de 250 gra
mos (8 lj2 onzas), se arrollan sobre un már
mol calentado por debajo con una hornilla, 
se alisan sobre otro mármol con una tablita 
de madera dura provista de empuñaduras, 
llamada pulidor. Cuando la masa ha sido 
arrollada y estirada em cilindros de conve
niente grueso, se mantienen estos cilindros 
entre dos hornillas ardiendo, á fin de que 
tomen brillo en la superficie; se dividen en 
trozos de conveniente longitud, cuyas estre-
midades se derriten luego en una lámpara de 
espífitp. de vino y se aplica el sello ó la mar
ca del fabricante. . ' 
, Los lacres ovalados y acanalados se hacen 
en moldes de acero bruñido. 

El lacre fino áa aromatiza á vece*? con ben
juí, estoraque, bálssm® del Perú, etc. 

Los lacres de diferentes colorea se obtie» 
nen poniendo en lugar de bermellón carde
nillo", cromato de plomo, añil, negro de hu
mo, etc. 

Los lacrea jaspeados se hacen con la mez
cla de pastas derretidas da diferentes colorea, 
dependiendo su belleza de la habilidad ad«« 
quirida con la práctica. 

Los lacres dorados se obtienen incorpo
rando pajuelas de mica amarilla en el laore 
miéntras está derretido., 

El lacre ordinario rojo se hace coa minio 
y á veces almagre. Se reemplaza también la 
goma laca en todo ó en parte por una mezcla 
de colofonia y creta ó yeso pulverizado; si no 
sé añade una de estas últimas sustancias, el 
lacre seria muy frágil y ipoco adhesivo. En 
lugar de creta ó yeso, puede usarse el sub-
cloruro de bismuto, obteniéndose con él un 
lacre de mejor calidad. 

Lacrima €hnsti. Vino moscatel que se 
coge sobre el monte Somma, cuyo cráter 
volcánico apagado está cerca del Vesubio, 
en la provincia de Ñapóles (Italia). Hay l%-
crima rojo y blanco, que es el preferido, y 
el precio de cada botella varia de cuatro a 
sois pesetea. 

Lacrimales (VÍAS). Conjunto de órganos 
cuyas funciones son segregar las lágrimas, 
verterlas sobre el globo del ojo y trasportar
las á las cavidades nasales. Estos órganos 
son: La glándula lacrimal, los puntos lacri
males, ios conductos id., el saco lacrimal, el 
canal, nasal ó lacrimal, y la carúncula id. La 
glándula lacrimal ocupa la parte anterior y 
esterior de la órbita; está formada de granu
laciones redondeadas, grisáceas, cubiertas 
de una capa celulosa, blanquizca y muy 
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compacta, siendo su volámen oomóe! de una 
almendra pequeña. Esta glándula da origen 
é, siete ú ocho conductos escretores muy 
finos, que se abren después de un corto tra
yecto en la superficie interna del párpado 
superior por vados pequeños orificios, de 
los cuales rezuman de continuólas lágrimasr 
las cuales son estendidas por el globo del 
ojo por el movimiento de los párpados, y 
al propio tiempo son dirigidas hácia el án
gulo mayor del ojo por el movimiento del 
músculo orbicular. Llegadas allí las lágri
mas, son absorbidas por los punios lacríma
les, que se distinguen en superior é inferior, 
según el párpado á que correspondan. Son 
los puntos lacrimales dos conductos unidos 
de modo que se reúnen más allá del ángulo 
interno del ojo, en un sólo canal, como de 
una línea de largo, que abriéndose ess el saco 
lacrimal, desagua ó vierte en este las lágri
mas. El soco: lacrimal es una bolsita mem
branosa, oblonga, alojada en un pequeño 
canal oseo, formado por el hueso unguis y 
por la apófisis ascendente del hueso maxicu 
lar superior. Remata superiomente en^un 
cabo sin salida, se angosta poco á poco háoia 
la parte inferior, y acaba por íormar un todo 
continuo con el canal lacrimal, que oblicua
mente se dirige hácia abajo, á lo largo del 
borde interno de la fosa orbitaria, jmra ir á 
abrirse en ei meato inferior de las fosas na
sales. La carúncula lacrimal, pequeño cuerpo 
rojizo y aparentemente carnoso, se halla en 
el ángulo interno del ojo; está formada por 
una reunión de folículos mucosos cubiertos 
por un repliegue de la conjundva, y sus fun
ciones son segregar un humor mucoso que 
lubrifica los puntos lacrimales. 

Lacrimatorio. En arqueología es una va
sija de barro donde se guardaban las lágri
mas de uno que ha muerto , cuya vasija se 
guardaba también en su tumba. 
• Lactancia. Período durante el cual el 
niño provee á su subsistencia raediante la le
che que le facilita el sen >materno. De íorma 
que para que haya laotancia debe haber lac
tación, esto es, secreción láctea. En cuanto 
se pueda, debe ser siempre la madre la no
driza de sus hijos, ya porque esta es su mi 
sión sobre la tierra, ya porque es el alimen
to más adecuado al nuevo sér que durante 
nueve meses ha estado nutriéndose de su 
sangre. La época dé la lactancia se estiende 
muchas veces hasta dos años. 

Lactantio, LACTAWTIÜS. Escritor cristia
no, nació hácia 250 en Africa, ó tal vez en 
í irmun en Italia; estudió en Sicoa en Numi-
9Qft (̂ on̂ e ti.avo Por maestro á Arnovio; en 
*o0 íué elegido por Dioclecianopara ensañar 
'as letras en Nicomedia: abrazó el cristianis
mo por los años 300, y se dedicó enteramente 

á la deíensa de su nueva religión. Constan
tino lo llamó hácia 318 á las Gaiias y le con
fió la educación de su hijo Crispo. Se cree 
que murió ea Tréveris en 325, Lactancio ha 
dejado muchas obras todas en latin; la más 
célebre es su tratado de las «Instituciones 
divinas» en 7 libros, donde combate el poli-
toismo y la filosofía pagana para levantar el 
cristianismo sobre sus ruinas. 

Lactatos. Combinaciones salinas del áci
do láctico con las bases salificablea. El ácido 
láctico di&uelve el hierro y el zinc. Este pro
ducto se obtiene, como ío indica su nombre, 
del suero, y se ha llegado á creer que el áci
do láctico existe en todos los líquidos ani
males. 

Lac-Tchu. País poco conocido en la par
te N . O. del imperio de An-naai; confina al 
N . con la provincia china de Yun-nan, al E; 
con el Toldnn, del que esta separado por 
montes y espesas selvas. Su ostensión de N . 
á S. es de 6i leguas, y su anjhura de E. á 
O. de 48. Ei territorio es pantanoso, húmedo 
y mal sano, aunque á propósito en muchos 
parajes; para el cultivo del arroz. En el inte
rior está diseminada la población en peque
ñas tribus no civilizadas, reunidas las unas 
en lugares defendidos con empalizadas y las 
otras en grrutas abiertas en los montes. Po
blación 700.000 habitantes. 

Láctea (VÍA). Larga banda blanquecina, 
irregular en sus contornosque se vé en el 
cielo en las noches serenas cuando, la luna 
no esparce mucha claridad. Es la reunión de 
una multitud de estrellas muy apartadas de 
la tierra para poderlas distinguir bien ni 
aún con ol auxilio de losmejo es telescopios. 
Como todo a los fenómenos celestes, ha ser
vido la via láctea en la antigüedad despunto 
de partida para las ficciones poéticas. Según 
Ovidio, era el camino del palacio de Júpiter. 
Otros pe etas han supuesto que era la señal 
ó huella del incendio causado por Faetón; y 
otros han dicho que eran las gotas de la le
che que Hércules dejó caer de su boca cuan
do Juno vino á presentar su seno al hijo de 
su rival. 

Lactífero. Epíteto que se da en botánica 
á las plantas abundantes en jugos lácteos. 

Lactómetro. Cierto instrumento propio 
para medir la cantidad de nata contenida en 
la leche, y cuyo uso es de mucha importan
cia en toda casa de labor, en todas aquellas 
á lo ménos, en donde se beneficia este impor
tante ramo de esplotacion agrícola. El lao-
t6metro permite apreciar la riqueza que en 
nata y en manteca encierra toda la leche que 
ee recoge, así como la del producto de cada 
animal en particular, según la estación, el 
estado de salud, la buena ó mala condición, 
el régimen alimenticio, etc, j asimiamo faon 
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lita los medios de mezclar leclies de calidades 
distintas para obtener con ellag productos 
particulares; permite ademas medir la can
tidad de nata que da la leche que se compra, 
y no pagarla á mayor precio que el exacta** 
mente proporcional á aquella cantidad, com
probar si en las operaciones hechas en gran
de escala se recoge toda la manteca que 
indican los ensayos en pequeño, apreciar en 
las lecherías públicas ó por asociación, la 
riqueza de la leche que trae ó envía cada 
sodio, y por último, haces.' el reparto de ios 
beneficios en justa, proporción con la canti
dad de materia útil y yenai que á la oomu«» 
nidad aporta cada uno. 

El lactómetro inventado en Inglaterra por 
Banks, é introducido en Francia por Mr« Val-
-court, es lo mismo que el de Mr. Sahubler, 
un tubo de vidrio de 46 cen .ímetros de altu
ra, 40 milímetros de diámetro interior, abier
to por arriba, cerrado por abajo y colocado 
en un circular. Este tubo puede conte
ner algo más de 2 decilitros. Partiendo de 
su base, por un círculo grabado con punta 
de diamante cada 1\2 decilitro, es decir, i.a 
altura á que, echados en el tubo, llegarían 
l l2 , 1 IjS y 2 lí2 decilitros de líquido. La 
altura del tubo, desde el fondo hasta cerca 
del cuarto círculo que maros 2 decilitros, ha 
sido dividida en 100 partes iguales; y par
tiendo de este último círculo donde se en
cuentra marcado el 0o de la escala, es decir, 
el punto de donde arranca, hay grabados en 
el vidrio y bajando 30 de estos grados ó di
visiones iguales. 

Lacy (D. Luis). Nació en San Koque, 
reino de Andaluoía, en 1772. En 4 de no
viembre de 1T§5 entró de cadete en el regi
miento deBrüselas, y ascendiendo en su car
rera por sus disposiciones y mérito, se ha
llaba de comandante de una legión holandesa 
en el memorable 2 de mayo en Madrid. 
Combatió luego con su legión eníavor de la 
independencia española, viendo premiados 
sus patrióticos eaíuerzos con la promoción á 
teniente general, el 16 de marzo de Í810. 
Entusiasta por la Gonaütucion de 1812, fué 
separado á la venida del rey á España de la 
capitanía general de Galicia; y condolién
dose de lo perdidos que habían sido ios no
bles esfuerzos de esta nación, que supo con
quistar su independencia, trató de darle m 
perdida libertad, promoviendo una conspi-
racicn. Habiasele destinfído de cuartel á Ca
taluña, y trasladándose en 1816 á Madrid, se 
reunió en esta capital con varios de ms & m -
gos, y ayudándoles el conde ds Avisbal, tra
taron de derribar el gobierno absoluto. Paro 
hallando graves obstáculos, tuvo que sus
pender sus projeoíos hasta que, pasando en 
1817 á tomar los bafios minerales do Caide-
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tas, en Cataluña, encontró á varioa partici
pantes de su secreto; renová-poDse las confe
rencias, y Lscy, como hombre de resuelto 
brío y caudillo de inteligenqia, se encargó 
deponerse á la cabeza de la iosurreccion, 
El 5 de abril era el dia señalado; estaban 
ganadas las fuerzas suficientes para asegu
rar el éxito, y m contaba con dos compañías 
del regimiento de Tarragona, que habían 
acudido á Caldeta?, con el teniente coronel 
D. José Qaer. Entre tanto dos oficiales, cuyo 
nombre debe consignarse como un baldón, 
Appentel y Kaudin, que estaban en el secre
to, lo revelaron al coronel del mismo régi-» 
miento Lasóla, que reunió otras dos compa
ñías, que, aunque con repugnancia, salieron 
á batirse con sus oompañeros. Lacy, que se 
dirigía á la casa de campo de Milans, famoso 
general del tiempo de la guerra cíe la inde
pendencia, supo la traiaion, y íueron ya va-* 
nos sus esfuerzos para hacer freote áLasala, 
y cayó al fin prisionero en poder de una par
tida de tropa. Llevaron á Lacy á Barcelona,, 
lo encerrarQn ea la ciudadela, y juzgado por 
un Consejo de guerra , se pronunció contra 
él sentenoia de muerte. Castaños, capitán 
general entóuoes de Cataluña, temiendo una 
conmooioa popular si le llevaban al supli
cio, consultó á la corto, y ésta resolvió que 
le embarcaran para Mallorca, Creyéndose, 
que esta traslación era una conrautacion de 
la pena, na îie se opuso al ensbarque. Tam
bién Laoy lo creyó así al verse encerrado en 
ex castillo de Baíiver, cuyas paredes habían 
hospedado áctsa al célebre Jovellanas; pero 
á los cuatro diai do su encierro, entró el fis?» 
cal á media noche á leerle la semencia d© 
muerte, qm se ejecutó á las pocas horas en 
el foso del castillo, sufriéndola Lacy con el 
valor,del guarrero y tranquilidad del libre, 
inmortalizándose desde ontónces su nombre. 

Lacydes Filósofo académico, natura! 
de Gireno, floreció por los arlos 241 ántes de 
Jesucristo y murió en 215. Fué discípulo de 
Arcesüao, cuyas doctrinas escépticas profe
só hasta un punto exagerado; y le sucedió 8ft 
la direocion de la segunda Academia. 

Ladilla. Insecto de los parásitos, familij 
de los pedisúleos. Cuerpo redondeado y an
cho, tórax corto, que se confunde casi con el 
abdómen, y las cuatro patas posteriores muy 
fuerces. Vive sobre el hombro, alimentándo
se de su sangra. Suele fijarse on todos los 
puntos iuás provistos, de'vello; nunca en el 
cuero cabelludo. Produce muy grande pica
zón: contra estos bichos puede usarse el amo
niaco.,, los sulíaros y los felcalig. Debe a0^-
dirse pronto á estingairlas, pues se propaga» 
de un modo prodigioso. 

I,4?idísI^o. líombre de muchos reyes de 
Hungrís. Ladislao I sucedió en 1077 á m 
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hermano Jeysa. Piadoso y jasfco fué colocado 
en el número de los santos por Celestino I I I 
en 1.198; se ie celebra el 27 de junio.—'La
dislao I I y Ladislao I I I reinaron muy poco 
tiempo (1161-62 y 1204-5). Ladislao I V , hijo 
de Estéban, le sucedió en 1272. Ladislao V, 
segundo de este nombre hijo de Jagellon, 
rey de Polonia, fué elegido rey de Hungría 
en 1440, después de la muerte de Alberto de 
Austria, con esolusion del hijo de Alberto, 
fué derrotado y muerto en una gran batalla 
cerca de Barna en Í444, gobernando Hunia-
de después de él la Hungría.—-Ladislao V" 
era hijo de Alberto de Austria, y su legíti
mo heredero; murió á la edad de 19 años 
(1458). Tuvo por sucesor á Matías Corvin, 
segundo hijo de Juan Huniade—Ladislao V I 
ó Wladislao I I , hijo de Casimiro IV", rey de 
Polonia, fué rey de Bohemia (1471), luego 
rey de Hungría (1490) después de Matias 
Corvin, murió en 1516. 

Ladislao © Lancelot. Key de Nápoles, 
nació en 1376, aaaedió en 1386 á su padre 
Cárlos 111 de Duras, bajo la regencia de su 
madre Margarita. Murió en Ñápeles en 1414, 
de resultas de una vida disipada. Sucedióle 
BU hermana Juana I I . 

Ladoga (CANAL DE) , En la Éusia europea, 
gobierno de San Petersburgo; comienza en 
ei embocadero del rio Volkhov en ei Lado
ga, en Novaia Ladoga y se dirige al O. jun
to á la orilla meridional de este lago, en el 
cual desagua en Chiusselburg por donde sa
le ei Neva. ' i ieno 17 2[3 leguas de ostensión 
y 82 esciusas; su anchura es de 82 piés, 

Ladoga. Lago de la Rusia europea, si
tuado entre los 59° 591 y 61° 46' latiuad N . , 
y entra los 33° 32' y 36° 37* longitud E. Su 
eatension de N . á S. es de 37 leguas, su má
xima anchura de 24 y su superficie de 512 
leguas cuadradas. Eecibe en su seno cerca 
de 60 nos caudalosos, de ios cuales ios prin
cipales son el "Volkhov y el Siasi que proce
den del S„ y el Svir que desemboca al E. y 
le trae las aguas dei lago Onega; desagua en 
el mar Báltico por el iSeva, que sale da su 
estremidaü ¡á. O. Las ciudades que baña son: 
ChlugselbBrg, Serdeboi, Novara Ladoga y 
Keshoim. 

La4e«. Eio del Peloponeso, afluente del 
Alteo., en el cual desagua más abajo de Herea 
(fronteras de i a Arcadia y de la Trifiiia).—-
ífin la tftbuia ei rio Ladon es considerado Co
mo el padre de Daího y de Synnx. De las 
cañas de e, te no se sirvió Pan para hacer su 
üaut^ de siete cañones. 

Ladrillo. Los ladrillos son unos materia
les de construcción de. barro cocido, que tie-
ñen generalmente la forma de paralelipipedo. 
Lo^ naos, destinados á las oonstr acción es 
ordinarias y que se fabrican en cantidades 

enormes! en ciertos países, se hacen cón arci
llas más ó ménos arenisoás y margas arcillo
sas, calcáreas ó fangosas; los otros son más 
ó ménos reíractarios y destinados á la cons-
trucoion de hornos. Los ladrillos refractarios 
de primara clase se hacen con arcillas refrac
tarias, lavadas y desengrasadas, con una 
adición de uno ó dos volúmenes de cimento 
déla misma arcilla, es decir, de arcilla co
cida, y| luego pulverizada. Para ladrillos 
ssmi-refractorios, se desengrasa la arcilla 
con arenas silíceas más baratas que el ci
mento „ 

Con pocas escepciones, ios ladrillos se fa
brican á mano. Los moldes ó formas suelen 
ser de madera, á veces torrados de metal; sus 
dimensiones son siempre algo mayores que 
las dei ladrillo, á causa de la coníráooion que 
ésoe sufre por la desecación, y la cochura. 
Según la forma del molde, se obtienen ladri
llos ordinarios, de esquina» sesgados, etc. 
Algunas veces se da á ios moldes bastante 
fongiíud para que puedan contener dos la
drillos á la vez, los cuales se encuentran en-
tónces separados por un crucero de madera. 

El op&r&rio enarena los moldes y los pone 
sobre una tabla cuya superficie está cubierta 
da arena, á fin de que no se adhiera la arci
lla; llena cada molde coa una masa de tier» 
ra, la comprime, quita t i esceso con la mano 
y alisa la superficie superior con una cuchi
lla de madera. 

Se han inventado y preeonizado muchas 
máquinas para fabricar ladrillos; pero muy 
pocas son las que ofrecen ventajas y econo
mías sobre ei trabajo á mano, tantuá causa 
de su precio subido como de sus frecuentes 
descomposturas. 

La cochura de los ladrillos se hace en 
hornos ó bien al aire libre. Los hornos de 
ladrillo son de sección cuadrada ó reotangií" 
lar, y femados por un muro bastante grue
so á fin de concentrar en lo posible el calor. 
TJnas veces son enteramente descubiertos, 
otras m cubren con una bóveda cilindrica 
con muchos orificios que siryen para el tiro 
y para dar salida al numo. Algunas veces 
las bóvedas que cubren las parrillas y que 
sostienen los ladrillos, forman una parte 
constitutiva del horno; otras veces se recons 
trnyen en todo ó en parte á cada operaciou, 
con adubes. Estos procedimientos se emplean 
sobre todo para la coobura da los ladrillos 
con hulla. 

La cocirara de los ladrillos al aira libre ó 
en piiatí ocasiona mayor gasto de combusti
ble que en ios hornoe, y da productos ménos 
uniformes; sin embargo, por su naturaleza 
misma que no exige ningún aparato parti
cular, este procedimiento debe usarae siem
pre que h^ya que hfteer íadrillos en Una 



localidad doude los materiides de CüD.struc-
cion estén caros y no haya tejar permanente. 

El carácter principal de los ladrillos bien 
cocidos es el sonido claro que dan cuando ee 
hieren. Cuando por el contrario dan un so
nido como de vasija rota, no están bien coci
dos, se aprietan bajo la influencia de las 
heladas y caen á pedazos. 

Ladrón. ' E l que hurta ó roba alguna 
oosa. 

El que hurta ó roba, comete delito contra 
la propiedad, y en tal sentido, dispone el ar
tículo 425 del Código lo siguiente: «El cul
pable de robo COÍI violencia ó intimidación en 
las personas, será castigado con la pena de 
cadena perpétua á la de ̂ muerte. El robo cora 
fuerza en las cosas se castiga, según el ar-
tioulo 431, con la peaa de presidio mayor á 
cadena temporal. El hurto se castiga, según 
el art. 438, con la pena de arresto mayor á 
presidio mayor, según los casos.» 

Ladvenant (MARÍA). Actriz española, 
muy aplaudida en los teatros de Madrid en 
el siglo xvn. 

María Ladvenant murió en 1.° do abril de 
1767, ántes de cumplir los 25 años de edad. 
Su muerte, que aseguran fué ejemplarísima, 
causó un sentimiento general. 

Lady. Palabra inglesa que propiamente 
significa la señora, la dueña de una casa; 
pero que se ha hecho título honorífico, y 
sólo se da á las señoras de los títulos y á las 
hijas solteras de los mismos. Las mujeres 
del pueblo son llamadas mistress. 

Laertes, Rey de Itaoa y esposo de Anti-
clea, pasa por padre de tJlises, aun cuando, 
según se dice, Anticlea había cedido á los de
seos de Sisifo poco ántes de su casa niento, y 
de este comercio ilegítimo nació ülises. Sin 
embargo Laertes educó á Ülises como si fue
ra su hiio y le dejó el trono.—Apolodoro co
loca á Laertes en el número de los argo
nautas. 

Lafayette (LA SEÑORITA LUISA MORTIER 
DE). Mujer célebre por su talento y hermo
sura; fué dama de honor de la reina Ana de 
Austria. Luis X I I I se enamoró locamente de 
ella, pero esta supo resistir á la seducción, y 
en 1637 se encerró en uñ claustro donde to
mó el nombre de sor Angélica. Murió en 
1665. 

Lafayette (GILBERTO MORTIER, MARQUÉS 
DE.) Nació en 1757, de una familia noble de 
Auvernia, murió en Paris en 1831, sa embar
có á la edad de 20 años en una fragata ar
mada á sus espensas para ir á pelear en las 
filas de los americanos sublevados contra la 
dominación inglesa. A l cabo de dos años vol
vió á Francia, pero no tardó en embarcarse 
de nuevo para América, llevando á los i n -
mrgen1#a nuevos socorros de buques, hom-
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bresy diñe; o; distinguióse en la defensa dé 
la Virginia, en el sitio de York-Town, y 
contribuyó eficazmente á fundarla república 
de los Eítados-Unidos. La fama que habiaad-
qulrido en América fué causa de que en 1787 
íuese elegido miembro de la Asamblea da 
losnotables, y en 1789 diputado en la Asam
blea nacional, donde defendió con calor las 
ideas nuevas, y fué el primero que propuso 
hacer una declaración de los derechos del 
hombre. El 15 de jaliode 1789, fué nombra
do comandante de la Guardia nacional; pro
tegió á la familia real en las jornadas de los 
días 5 y 6 de otit-ubre, dispersó con la fuerza 
al pueblo amotinado en el Campo de Marte 
(17 de julio de 1791), mandó con acierto en 
1792 uno de los ejércitos destinados á recha-
«ar sobre la frontera del Nurfce la invasión 
estranjera. Después del 20 de junio fué de
clarado íuera de la ley por haber intentado 
hacer salir de Paris al rey, y partió entónoes 
con algunos amigos con dirección á un país 
neutral (20 de agosto de 1792). Arrestado en 
su fuga por loa austriacos, fué encerrado, á 
causa de la participación que tuvo en la re
volución de Francia, en la cindadela de 
Oltnutz, donde permaneció prisionero hasta 
1797, épocs en que un artículo especial del 
tratado de Campo-Formio le devolvió la l i -
bertad, Lafayette no quiso tomar parte al
guna en ios negocios" públicos durante el 
Consulado y el Imperio, y en 1814, en qua 
fué elegido mkmbró de la Cámara da ios Re
presentantes, habló y votó por la caida del 
Emperador. Diputado en tiempo de la Res
tauración, desde 1818 hasta 1824, y desde 
1827 á 1830, hizo á la rama primogénita de 
los Borbones la más fuerte oposición, y esta 
lucha fué sólo interrumpida por un viaje 
que hizo á los Estados-Unidos en 1825. Des
pués de las jornadas de julio de 1830, fué 
nombrado por segunda vez jefe de la Guar
dia nacional del reino. El advenimiento de 
Casimiro Perier al gobierno (13 de marzo de 
1831), le obligó á volver á las lilas de la 
oposición, coa la cual votó constantemente 
hasta su muerte. 

Laffíte (SANTIAGO). Nació en Bayona el 
24 de octubre de 1767, y murió en París el 
26 de mayo de 1844. Fué dependiente de 
comercio hasta 1809 en que ya la casa de 
Perreganx tomó su nombre; y en 1814 inició 
el pensamiento de una susoricion nacional 
para subvenir á la penuria del Banco de 
Francia. Generoso protector de Luis XVIII 
en su desgracia, lo mismo que del duque de 
Orleans, luego Luis Fehpe; diputado en 
los Cien días fué el favorito de ios electores 
de Paris en 1817. Colocándose después en la 
vanguardia de los defensores de laiGarta po
pular, la revolución de julio de i 1830 
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debió en ao escasa parta á ios esfuerzos del | 
liberal banquero. Aceptado el trono de Fran
cia por Luis Felipe, fué nombrado Lafíite 
presidente del Consejo de ministros en 3 de 
aoviembre, declarándose partidario del justo 
medio, lo cual á nadie satisfizo. Laffite salió 
arruinado del ministerio. 

La revolución de julio había dado ya un 
golpe funesto á su crédito; su entrada en los 
negocios que le obligó á abandonar su casa 
de comercio, consumó su pérdida; deposita
rio de sumas considerables, se vió acometi
do de acreedores que reclamaban urgente-
menta el reintegro de sus capitales. En po
sición tan dolorosa, Mr. Laffite se dedicó 
osclusivamente á la liquidación de sus cuen
tas; pagó 50 millones despojándose de todos 
sus bienes, y para satisfacer á las exigencias 
del Banco anunció la venta de su casa, de 
aquella misma casa que había sido el primer 
asilo de la revolución; pero conmovida la 
Francia con esta catástrofe, aseguró á Mr. 
Laffite la rosesion de su finca por medio de 
una susorioícn nacional. Desde entonces Mr. 
Laffite, separándose poco á poco de sus 
afecciones antiguafs, trató de volver á las 
primeras faenas de su vida. Después dé ha
ber contribuido á formar el crédito público 
en tiempo de la Eestauraoíon, se consagró 
esclusivamente á formar el crédito privado, 
y liquidando todas sus cuentas y reponiendo 
su casa, fundó en 1837 esa caja de ahorros 
que será considerada siempre como una de 
las más útilés creaciones de la época. A l 
abrirse la legislatura de 1844 ocupo por bre
ve tiempo la silla de la presidencia por ser 
el de más edad de todos los diputados; pero 
en 26 de mayo del mismo año murió despües 
de una corta enfermedad, dejando una hija 
casada con el príncipe de la Moskowa, hijo 
mayor del mariscal Ney. 

La Fontaine (JOAN) . El primer fabulista 
francés; nació en 1621, en Cnateau-Thierry, 
murió en 1695; fué hijo de un fontanero, En1 
1681 fué recibido en la Academia francesa. 
No comenzó á publicar sus fábulas hasta 
1568; estas fábulas, que todo el mundo sabe 
de memoria, son notables por la sencillex de 
su estilo, por cierto candor y delicadeza, 
que le han valido el sobsenombre de «Inimi
table.» 

Lagartijas, Especie más común del gé
nero lagarto, viéndosela cop frecuencia, so
bre todo en verano, sobre los muros viejos y 
los árboles, á los cuales trepa con suma fa
cilidad. Es un reptil de mucha vivacidad. 
Pasa el invierno dentro de un agujero que 
ella misma hace en la tierra; está aletargada 
dorante los fríos, y se aparea al principio de 
la primavera. Es monógama, y se oree que 
el macho y la hembra viven roaehos afioi 
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en una perfecta unión, cuidando de sus pos
turas y sacándolas al sol para preservarlas 
de la humedad y del frió. Sh alimenta de in
sectos, con especialidad de moscas y hormi
gas, Dícese que su carne es buena de comer, 
sana y apetitosa, como la de los peceoillos. 
Es muy común en Europa y en la parte oc
cidental del Asia. 

Lagartos. Keptiles del órden de los sau-
rianos, dividido en- seis familias, una dfe las 
cuales es la de los lacertios ó lacertianos, en 
la que están incluidos los lagartos. Provistos 
de dos hileras de dientes en el paladar, con 
una larga cola perfectamente cilindrica y 
formas muy esbeltas, se distinguen los la
gartos délos otros reptiles por su collar for
mado de .escamas anchas y trasversales, se
paradas de las del vientre por un espacio, en 
al que, lo mismo que debajo de la garganta,, 
no hay sino ,escamitaü muy pequtñas. Los 
lagartos no son venenosos, y seles pusde do
mesticar; v ven en agujeros, de donde no sa
len sino para calentarse á los rajos del sul, 
en lo cual parece quee3per<mentaü una ver
dadera delicia entreteniéndose en lanzar á 
una y otra parte su lengüecilia negra y 
ahorquillada. Se aletargan durante el invier
no y vuelven á sustraerse dut anta la prima
vera, que 8^ la estación de sus amores, y en 
la que los machos se disputan con ardor la-
posesion de las hembr as, «Oiabatiendo furio
samente, Sa alimento consiste en moscas, 
langóstas y gusanillos. 

Lagides. Dinastía egipcia, que tuvo por 
jefe á Tolomeo, hijo de Lago, general de 
Alejandro; reinó en Egipto desde la muerte 
de Alejandro hasta la reducoion de aquel 
país en provincia romana (30 años antes de 
Jesucristo), durante 293 años. 

Lago. Vasta ostensión de agua rodeada 
de tierra sin desagüe alguno ni comunicación 
visible con el mar, aunque se cree que la 
tienen aubterránsa. Hay lagos que pueden 
ser reputados como mares: sirvan de ejemplo 
el mar Caspio en el Asia y otros en la Amé
rica septentrional. 

Lago (MARÍA DE). Hija deD. Juan y de 
i doña Catalina de Coello, entrambos de Anti
guas y distinguidas familias. Nació en Ma
drid y casó con Francisco de Vargas, regi
dor y alcaide de loa reales alcázares de esta 
villa por doña Juana la Loca y D. Cárlos I : 
y se hizo muy célebre en tiempo de las co
munidades de Castilla, por el valor con que 
sostuvo los intereses del rey. 

Lagópodos. Género de aves de la fami
lia de las tetraonídeas, órden délas galiiná-
ceas. Los piés de estas aves tienen alguna 
semejanza con los de las liebres. La nieve 
parece ser para los logópedos lo que el agua 
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para los palmípedos. No §6 paeáéii domesti« 
bar: se conocen cinco especies. 

Lafrasífs (José Luis). Célebre mateüaá» 
tico, nació en 1736 en Tarín, de padres fran
ceses; murió en Paris en 4813; se conquistó 
un puesto entre los primeros sabios da la 
época. Lagraoge ha llevado el análisis puro 
al más alto grado da perfección, esforzándo
se inossantementé por hacerla independiente 
de toda construcción geométrica y descubrir 
los métodos más generales; siguiendo pues 
está dirección halló su «Método de las va
riaciones» que bastaría para mm0rfcalizarÍ98 
Entie las áplicaciones debidas á Lagrahge 
son dotables sus investigaciones sobre las 
cuerdas vi orantes y sobre el balance déla 
Inna, y sü demostración dé la variación pe
riódica de loe grandes eges. del sistema so
lar. Después de Newton, ha sido él quien más 
ha adelantado la esplicacion del sistema del 
mundo- Delambreha pronunciado su elogio. 

Lágrimas. Proviene la efusión de las lá
grimas de un cuerpo de pequeñísimas dimen
siones, cual es una glándula situada debajo 
del párpado superior, da una actividad y po
der secretorio que compensan su poca es ten
sión. Los médicos saben que las lágrimas son 
muchas veces síntomas de enfermedades ner
viosas. 

Lagssáa (AHBRÉS). Conde Palatino, mé
dico del emperador Carlos Y , filósofo y céle
bre humanista. Nació en Segovia en Í499, y 
murió allí mismo en 1560. 

Lagunas. Todos los depósitos de agua 
que hay en España son pequeños y no me
recen sino él nombre de lagunas, á pesar de 
que algunos llevan como por ironía el de 
lagos y mares. Otros se liíulan modestamen
te estanques, balsas, álbercas, ojos y char
cas, así como se nombran albuferas loa que 
se comunican con el mar, y pantanos los ar
tificiales. Enumeraremos las principales: en 
Alava la de Añana; en Aragón las de Ga-
llocanta de cuatro leguas de circuito, Cuba 
de Almonacid, Usét, Estaens, Lucherit, 
Panticoso y Huesca; en Avila las de Gredos, 
Matacabras y Salinas; en Búrgos las de la 
Campiña, Sanza, Zumból, Santa Casilda, 
Busto, Birga, Pozazál, Argonos, Magdalena 
y Güeña; en Cuenca las de Uña, la Seca y 
Montaibo; en Cataluña laa- de LesV Esorit, 
Moncortáa, Multrá y los Alfaques; en Cór
doba las de Z uñar ó Soñar, Algár y amarga 
y dulce de Jauja; ea Estremádura las de 
Carija, Piedad y la Albuera; en Galicia las 
de Antela ó Limia y Transacos; en Granada 
las de Cerrooaballo, Larga, BaoareSj Calde
ra, Seca, Ahorcado s Sabinar y. la Alberoa; 
en Murcia la Encañizada ó mar Menor, y la 
dé la Sal; ea León las de Qarrnaedo, Negri-

ra las del Santo y la Estanca; en Paleada la 
de la Navo ó mar de Campos, Poza y Poz« 
mego; en Segovia las de Maello y Navahor-
nos; en Soria la Negra, Añavieja, Oja de la 
Torre, Urbion, San Leonardo, Habanera, 
Morosas, Noviercas y el Horcajo; on S da-
manca las de Campanero, Grande, San 
Martin, de Béjar, del Barco y de las Coba» 
chas; en Sevilla las de Avala, la Sal, Oal-
derona y Janda; en Toledo la de Quero 7 
el mar de Ontígola; en Ciudad Real las 15 
de Rttidera, y los Ojos del Guadiana, Mari-
peres y la "Higuera; ea Valladolid las de 
Saelices; en Zamora las de Nubeobscura, 
Escober y Mangoneses; y en Valencia la 
Albufera (de unas seis leguas de oirounsfe-
reacia), la Mata, Zuoaina, Yilíena, Albufe
ra de Elche, balsa do la Dehesa, de Caaet, 
Torreblanca, Oropesa, Nufés, Cáilohes, 
Valldigna, Ajora, Albufera de Alicante, 
Salinas y Los estanques de Beltran Oapiooro, 
Booadeinfierno, Gallera, Agoit, Anua, El
che, Elda, Moxente, Monserrat, T ib i , V i -
ilajoyosa y Jijona. Las lagunas dala Nava y 
de Janda están en desecación, y otras muchas 
hay muy perjudiciales á la salud, y que 
pudieran ser útiles para la agricultura. 

Lalsarpe (J. ERAMCISCO DE). Crítico y 
polígrafo, nació en París en 1789, murió en 
1803. Mereció por su gusto delicado el so-

* brenombre de «Quintiliano francés.» Lahar-
pe era el disqípulo de los filóse ios, y había 
abrazado en un principio con estusiasmo las 
doctrinas de la revolución; pero habiendo 
sido preso en 1794, á pesar de sus demostra-» 
clones de patriotismo, cambió repéntina-
mente de opiniones, sajoonvirtió á la religión, 
atacó coa violencia á los filósofos y reyoiu-
cionarios, y no quiso consagrar su pluma á 
otros asuntos que los religiosos. 

Labore (REINO DE). Nombre dado unas 
veces á las posesiones délos Seikhes occiden
tales j que comprenden el Labora propia
mente dicho, la Cachemira, parte del Afg-
hanistan y el Multan, y otras á estas pose
siones disminuidas del Multan y de todo el 
país al O. del Sind; alguuas veces también 
se descarta da ellas á la provincia de Cache
mira; pero entóneos el reino de Labore no se 
diferencia ya de la provincia del mismo 
nombre, 

Lalmería (GASPAR DE). Pintor, nació en 
Antobuey, cerca de Cuenca, ea 1645. Falle
ció ea Valencia el 18 de diciembre da 1714. 

Laical, laico. Lo mismo que lego ó se
glar, en oposición á lo que es eolasiástioo. 

Lainez (D. DIEGO). Esposo de doña Tere
sa Alvarez, padres del Cid Campeador. 
. Lainez ó Layner (SANTIAGO). Segundo 

general da loa jesuítas, y uno da los indi-
yiduos déla Ordan qm k m eontri^ 
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btiidó á su elevación; naoió en 1512 eii A l -
manzario, lugar de la diócesi de Sigüenza. 
Rehusó la dignidad da cardenal que Pa
blo I V le ofreció; sucedió á San Ignacio en 
el cargo de general en el año de 1558, y en 
1561 pasó á Francia con el legado cardenal 
de Ferrara, encargado de buscar medios para 
estinguir lá heregía. Pasó después á Roma, 
y la falta de fuerzas que esperimentaba le 
hizo conocer su fin cercano, por lo cual re
unió á sus compañeros en su estancia, les 
dió sus últimas instrucciones, y murió el día 
19 de enero de 1565, á los 53 años de edad . 

Laja. Bajo de piedras en marina, que 
forma hojas ó capas como la pizarra. Dícese 
también de la peña que suele haber á fior de 
agua en la barra ó boca de ios puertos 
de mar, 

Laiande" (JOSÉ JERÓNIMO EL ÍRAWCŜ  BE). 
Astrónomo, nació en 1732 enBourg (Bressa), 
murió en 1807. El fué quien redactó 16s ar
tículos de astronomía insertos en la Enciclo
pedia metódica. Fundó por t-stamento una 
medalla en favor del autor de la Memoria 
más útil á los progresos de la astronomía. 

Laletanos. Pueblos de la España Tarra
conense qu© ocupan todas las costas orienta^ 
les del Principado hasta la embocadura del 
rio Llobregat. Kn este territorio abundante 
en rijos vinos, fundaron varias ciudades, por 
lo que los romanos pusieron un prefecto en 
esta provincia. 

Lama. Cieno blanco, suelto y pegajoso, 
de color de plomo y á veces más oscuro, que 
ee hálla en algunos parajes en el íondo 
del mar. 

Lama, Véase DALAI-LAMA. 
Lamaitas, Lamaísmo. En la historia re

ligiosa se da el nombre de lamaitas á los 
adoradores del gran Lama, á los cuales otros 
llaman lamaitas.—En cuanto al lamaismo 
viene á ser una secta ó máa bien una rama 
del budhismo. En efecto: según la doctrina 
de los adoradores del gran Lama, éate se su
pone encai nado en el cuerpo de Budha, y 
este dios reside perpétuamente en aquel y en 
sus sucesores. Así es tal ves cómo puede es-
plicarse la inmortalidad que los iamaitaa 
atribuyen ai gran Lama. 

Lamantinos. Mamíferos acuáticos, de 
cuerpo pisciforme, sin miembros abdomina» 
lesj y terminando en una cola ensanchada 
en forma de pala y horizontal. Forman coa 
los estsileros y dugongos una pequeña fami
lia de cetáceos, que se. encuentran en los 
mares de los países cálidos. Se conocen tres 
especies. 

Lamartine (ALFONSO) . Nació en Macón el 
•¿I de octubre de 1790. 

Bs un célebre escritor francés de este si-
Slo ,queí# indiviso M gop too POTWÍO» 

nal de lá íepáblioa francesa en la retóla* 
cion de 1848. 
- Lambda. Nombre de fa dozava letra del 

alfabeto griego. Como letra numérica vale 
treint;t.. 

Lambe! é LamlisOo Dícese'en heráldica 
de cierta añadidura dentro del escudo, con 
que los hijos segundos y terceros diferencian 
y distinguen sus armas. Los portugueses lla
man banco á esta pieáci, los italianos vastro, 
los íranceses lambeau, lo mismo que pieza 
rasgada de paño, y en fia otros de la voz la
tina Lm bus que es el ruedo ó franja que 
guarnece el . traje. 

Lamberí. Emperador y rey de Italia, fa^ 
asociado al poder en 89l'por Guido de Eipo-
leto, su padre; reinó sólo desde 894 á 898; 
tuvo por competidores á Berenger y A m o l 
do, con quienes estuvo incesantemente en 
guerra. Pereció en una cacería; pero se cree 
que fué asesinado. 

Lamberl. Hijo de Adalberto 11, -íuquede 
Toscana, reinó en Espoleío desde 917, y en 
Toscana desde 929 hasta 931. Contribuyó á 
colocar en-el trono de Italia á su hermano 
uterino Hu^o de Provenza; pero éste le pagó 
con la más negra ingratitud, sosteniendo que 
Lamhert erar bastardo y no tenia derecho al
guno al ducado da Toscana. Lambert apeló 
ai juicio de Dios y sostuvo por medio de un 
combate judicial la legitimidad de su naci
miento; salió victorioso de esta prueba pera 
Hugo logró spodararse de su persona y man» 
dó sacarle los ojos. 

Lambes® (CONCILIO DE). Este concilio 
celebró hacia el año 24o de Jesucristo, bajo 
el pontificado del papa Fabiano; en él se con
denaron ios errores de Primado, obispo de 
Lámbese, por ,90 obispos. 

Lambrequlcjas. Se llamó asi el adorno 
esterior del volante ó veleta que se ataba de» 
tras de la celada con cintas de diversos colo
res que se dejaban peadienteSj, y consistían 
en follajes ó plumas. Ea los torneos los lle
vaban de várias forman coa lazos y giras de 
seda, volteando sobre y alrededor dei casco, 
como hoy los plumeros llamados desmayos 
que de piamaa llevan por piumeco nuestros 
generales y oficiales de estado mayor. Los 
caballeros do nueva creación sólo deben usar 
por lambrequines de plumages.; pues ios an
tiguos sólo llevaban hojas y los soldados1 
plumas 3 

LameiicorBios. Familia de coleópteros, 
de ia seocion de los pentámeros, que com
prende cerca de 300 géneros y más d© 3.000 
especies. Se dividen ead'js tribus, los esoa-
rabudos y los lucanidos. 

Lamentacloaes. Libro canónico d i la' 
Bagr?,dB Esffritiira? Qm$$m mm ps^l f 
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áe las profecías de Jeremías doüde el profeta 
deplora la suerte de Jerusaleai. 

Lamech. Patriafba hebreo, descendiente 
de Cain, viviós ántes del diluvio. Casó con 
dos mojeres, Ada y Sella; de la primera tuvo 
á Jabel, el primero de los pastores nómadas, 
y á Juba i , inventor de los instrnmentos de 
música: de la segunda tuvo á Tubalcain, el 
primero que forjó el liierro, y á Noema que 
inventó el tejido ds la tela.—Hubo otro La-
mech hijo de Matusalén, fué padre de Noé, 
y vivió según la Biblia 777 años (desde 4090 
hasta 3313). 

Lamia. Género de coleópteros tetráme
ros, de la familia de ios longicorníos, cuyas 
mayores dimensiones Jlegan á 80 milímetros. 
Se conocen la lamia gigante y la negra. 

Lamia y Aisxexia. Herodoio llama á la 
primera JDamia. Eran dos divinidades adora
das por los cretenses, quienes en el culto que 
les tributabán observaban las mismas cere-
moni as que se practicaban en los misterios 
de EléUsis. Los habitantes de Epidauro les 
erigieron por orden del oráculo dos esfeátuas 
heelias de un olivo que les dieron los ate-
nienseŝ  con la condición de que pasarían to
cios los años á Atenas á ofrecer un sacrificio 
á Minerva. 

Lamiaca (GUERRA) . Conócese eon este nom
bre la guerra que los atenienses, éscitados 
por el elocuente Demóstenes, declararon á 
los macadonios cuando recibieron ia noticia 
de la muerte de Alejandro. 

Lamias. Monstruos de Libia que habita-» 
ban las orillas del mar; ténian el rostro de 
mújer? una garganta muy linda y ojos her-
me sos; pero su ouerpo terminaba en una co
la de serpiente y sus brazos en garfios que 
procuraban ocultar. Sólo enseñaban la oa-̂  
béza y la garganta para atraerá; los transeún
tes. Garecian del don de la palabra; pero sil
baban de una manera agradable. Cuando los 
hombres atraídos por BUS silbidos estaban 
cerca de ellas, se levantaban, corrían tras 
tíllos y ios devoraban. 

Lampadacicm. Tormento aatiguo que 
consistía en aplicar ai desgraciado, después 
de tenderlo y atarlo sobre ei caballete ó po-
aro, antorchas encendidas en las pantomllas. 

Lasapadodrbmia. Especie de juego pú
blico establecido en Corinto en honor de Mí-
neryá, y que consistía en correr hasta un ob
jeto designado, llevando una lámpara ó una 
antorcha en ia mano. El, primero que llega
ba al límite, sin haber apagado la lámpara, 
era declarado vencedor. 

Lampadoforias. Fiestas griegas durante 
las cuales se encendían muchas lamparas en 
'honpr do Minerva, de Yuleano y éé Prome
teo, on acción de gracias por haber descu
bierto la primera; el aceite ó enseñado á ouí~ 

tivar los olivos; el segundo las lámparas, y 
el tercero por haber traído el fuego del cie
lo. Durante estas fiestas solían ejecutarse 
unos juegos llamados lampadodróminos, en 
los cuales se disputaban el premio de la cor
rida con janá antorcha en la mano , que no 
dobian dejar apagar. 

Lampadomancia. ¡ Especié de adivinación 
que se hacia en lo antiguo, observando el 
color y oscilaciones de una lámpara para de
ducir de ello algunos presagios. 

Lámpara. Llámase así á una especie de 
vaso con aceite en el cual se coloca Ja mecha 
que ha de encender, y también una especie 
de vacia de plata ó de otro metal, pendiente 
de unas cadenas que la sostienen, y dentro 

, de ia cual se contiene el vaso con la luz. El 
uso de las lámparas se considera anterior á 
Job y aún al mismo Abraham. Era muy cé
lebre en el Egipto la fiesta de las lámparas, 
que se celebraba principalmente en Lais, y 
de la cual dice Herodoto que fué instituida 
con motivo de la muerte de la hija única de 
un rey muy estimado de sus súbdítos. En ia 
China se celebra una fiesta cón este nombre 
el día 15 de la primera luna. Se ha dado á 
las lámparas tres usos distintos: en ios tem* 
píos, en las casas particulares y ea los se-
púlcros. 

No hace mucho tiempo que están en uso 
unas lámparas especiales en las minas de car
bón de los alrededores de, Swansfea, construi
das como los moderadores. La llama está ro
deada en la parte superior por una tela me- 1 
táiica cilindrica que afecta ia forma de un 
globo, lo cual permite á !a llama esparcir 
una claridad más fuerte de arriba á bajo, 
claridad que se aumenta ademas por la mis
ma tela metálica, que no está compuesta, 
como en la lámpara antigua, de alambre de 
hierro negro, que absorbe una parté de ia 
luz, sino de un metal blanco (10 de estaño, 
3 de zinc, 2 de latón) que, por el contrario, 
refleja y dispersa isás iéjos los rayos lumi
nosos. , , 

Todos lo? aparatos da alumbrado tienen 
na depósito para el aceite y un mechero 
ó más donde se opera ía combustión. En 
el candil y en el velón, el depósito y el 
mechero constituyen, por decirlo así, un 
mismo recipiente, ó por mejor decir, la pi
quera se encuentra en ei depósito mismo del 
aceite; es la construcción más sencilla y 1® 
primera que debieron idear los hombres.' No 
hay necesidad de ocuparnos de ella; pase-
Eaos á las lámparas modernas. 

Una lámpara es un aparato ea el cual la 
combustión es muy activa, porque se ejerce 
con todas las condiciones requeridas pars un 
hogar. 

Las bases fund^mejitaies de toda lampar^ 
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son una ohimenea, que consiste en nn tubo 
de cristal lo más elevado posible, con un ea-
trecbaiBlento ó codo para mezclar los gases 
y hacer que ía combustión sea completa, y 
unas entradas de aire dispuestas para facilT-
tar el contacto da la llama con el oxígeno, 
en la proporción conveniente para que la 
combustión se verifique sin mezclar propor
ciones de aire demasiado crecidas, que en-
friarian la llama. 

Lámpara de seguridacL El descubri
miento de las lámparas de seguridad es de
bido al célebre Davy, quien observó que la 
llama producida por la combustión del gas 
de alumbrado, obtenido por ia destilación de 
la hulia, mezclado con cualquiera propor
ción de aire, queda interceptada por una tela 
metálica de alambre de 100 á 140 mallas por 
centímetro cuadr do, y que el gas desprendi
do de las minas de hulla es siempre ménos 
inflamable que el de alumbrado. Así es que 
cuando se pone sobre una lálnpara ordinaria 
un cilindro formado con tela metálica, la 
mezcla de aire y de gas puede arder en el 
interior sin que la iuílamaeion se propague 
al esterior. Davy reconoció, sin embargo, 
que una corriente de aire algo viva podria 
hacer pasar la llama por entre la red metá
lica y trasmitir la inflamación afuera; por 
eso aconsejó que este inconveniente se evita
ra con pantallas, lo cual ha dado lugar á gra
ves accidentes. Eseeptuando esta desventaja, 
la lámpara es realmente de seguridad, y se 
usa en todas las minas de hulla. 

Lámpara solar. Es la más reciente de las 
inventadas, y ia más sencilla. Consista en un 
simple depósito de aceite, en el cual entra 
una mecha gruesa. El principio de la lámpa
ra solar no es otro que el de estrechar la 
llama á cierta altura, por encima de la me
cha. Entónces es forzosa la mezcla del aire 
con la llama; arden todas las partes carbo • 
nosas y resulta una luz vivísima , blanca y 
muy elevada sobre el nivel del aceite. 

En estos últimos tiempos ha comenzado á 
introducirsé en la llama dada por las lámpa
ras una modificación que aumenta sobrema
nera su brillo é intensidad. Colócase en el 
centro ds la, llama una mecha cónica im
pregnada de oal, magnesia ú otra sustancia 
refractaria qu?, puesta en ignición, brilla 
hasta deslumhrar la vista. 

Lámpara de esmaltador. La lámpara de 
esmaltador ó candil; n es de hoja de lata y 
descansa en una cubeta destinada á recibir 
el aceite que pudiera correrse. Esta lámpara 
se coloca sobre una mesa ae madera, debajo 
tie la cual está sólidamente fijado sobre dos 
traviesas un fuelle de doble corriente de 
aire, el cual se pone en juego por medie da 
un pedal. El soplete, formado de un tubo 

cónico de hoja do lata, ó de un simple tubo 
de vidrio convenientemente encorvado, está 
fijado por medio de un corcho perforado ea 
un tubo que trae el viento y que desemboca 
cerca del borde de la mesa. En un pequeño 
cajón colocado debajo de la mesa se guardan 
las pinzas, limas, varillas de metal y algti-
ños pedazos de piedra da Ghispa, con las de-
mas herramientas necesarias. 

Lamparero. Con este nombre' se desig»« 
naba en la iglesia de Constantinopla un ofi
cial que llevaba en las procesiones, delante 
del emperador, una palmatoria con dos círcu
los de oro en forma de corona, y otra palma
toria delante de la emperatriz, con sólo un 
círculo, para darles á entender que debian 
ser la luz de sus súbditos. También se lleva
ba otra parecida delante del) patriarca de 
aquella ciudad y de algunos grandes del im
perio á quienes se dispensaba este honor. 

Asimismo se daba en lo antiguo este nom
bre al que daba la señal del combate, levan
tando en alto una antorcha ó lámpara en
cendida. 

En los templos se llama ahora lamparero 
al dependiente que cuida de que luzcan bien 
las lamparas. 

Lampecia. Hija de Apolo ó del sol y de 
la diosa Neera; era hermana de la bella 
Faetuaa y guardaba con ella en Sicilia los 
rebaños consagrados á su padre, cuando TJIi-
ses y sus compañeros arribaron á las costas 
de aquella isla. , 

Lampiro ó luciérnaga. Gusano de luz: 
género de coleópteros, familia de los mala-
codernos, órden delos coleópteros pentáme-
ros, cuya tribu se subdivide en liensitas y 
lampiritaa. 

Lamprea. La mayor especie del género 
petromizón, del Orden de ciclóstomas, en la 
sub-clase de los peces cartilaginosos. Se co
gen muchas en las desembocaduras de los. 
xios del JMorte da Europa. En al Mediterrá
neo casi no se le encuentra sino sóbrelas 
costas occidentales, habiéndose observado 
que cuando este pez deja el mar y se intro
duce en los ños, se hace mucho mejor su 
carne. 

Lampsaco (CONCILIO DE). Los semi-arria-
nos celebraron un Concilio en LampsaeO el 
año 364, imperando Valente y Valentiniano. 
Condenaron las f órmulas de fé publicadas en 
Rímini y Constantinopla, confirmando 1& 
que se hizo en Antioquía en 341 y fué reci
bida en el sínodo de Seleucia en 359. Pero 
como en Lampsaco no 'se habló nada del 
símbolo de Nicea, esta circunstancia' ha he
cho creer que aquella asamblea se componía 
de prelados heterodoxos: sin embargo, debe 
advertirse que San Basilio y otros obispos 
ortodoxos le han íreeonocido.—Otro sínodo 



se celebró en Lampsaco contra, el obispe ar-* 
ñauo Eudoxio, hácia el año 369, en la época 
que medió entre el segundo y tercer Concilio 
de los reunidos en Roma por el papa Dá
maso. 

Lan. Nombre (jue se da á las principales 
divisiones territoriales del reino de Sueoia, y 
puede traducirse por gobierno ó prefectura. 

Lanas. Se ignora la época en que comen' 
s¡ó á usarse de la lana para los vestidos. Las 
de España fueron por mucho tiempo las más 
buscadas. La lana es el vellón ó pelo de la 
oveja y del carnero. La hay de tres clases; 
una muy fina, que es la de las ovejas meri
nas, y sirve para hacer los paños y demás 
tejidos finos; otra de inferior calidad que 
dan las ovejas riberiegas, de que se hacen 
paños más gruesos, bayetas y otros tejidos 
de éste género; y la otra de las ovejas chur
ras, que es la más tosca, groser y de pelo 
más largo, y sirve para paños bastos. 

Sobre las causas que influyen en los ca-
raotéres y en la calidad délas lanas, debe
mos decir algunas palabras. 

La finura de la latía está en relación di
recta de la delgadea de la piel; cnanto más 
delgada es ésta, más fina es la lana que se
creta; pero en este easo es dificilísimo que 
sea abundante. 

Es asimismo muy difícil que las razas me
rinas de gran corpulencia tengan la epider
mis tan delgada como las pequeñas. Por con" 
siguiente, aumentando por medio de un 
abundante alimento las dimensiones de una 
raza, se aumenta, al propio tiempo que la 
estension, el grueso de la piel, y se embaste
ce la lana en definitiva. 

El aumento de peso de loa vellones de los 
animales pequeños medianamente alimenta
dos, no puede alcanzarse sino desarrollando 
desmesuradamente la piel de las arrugas del 
cuello y de otras partes del cuerpo; pero 
siendo basta la lana de tales arrugas , el ve* 
Ilon es muy poao homogéneo. 

El aumento de peso del vellón de las re-
ees corpulentas bien alimentadas, proviene 
de la mayor longitud de !a hebra de lana y 
de su mayor consistencia. Én este caso resiste 
mayor tracción sin romperse, y conviene 
principalmente para el peina. En atención á 
esto, las lanas merinas francesas suelen ser 
esoelentesestambreras, y las merinas alema
nas y españolas más finas, coreas y elásticas, 
son mejores para la carda y fabricación del 
paño. 

La lana, durante su desarrollo, está res
guardada de los cuerpos estrafios que pueden 
alterarla por una materia grasicnta secreta
da por la piel, y que rodea la hebra desde 
la raiz á la punta. Cuánto más se conserva 
m el T e M egta&fMa., ménos ge i^regna 

la lana de la humedad del invierno, y ménos 
la seca una temperatura elevada. Las alter
nativas de la humedad y de sequía alteran 
mucho las lanas finas, las embastecen y dis
minuyen su elasticidad y consistencia. 

La lluvia, impregnándose en ios vellones y 
lavándolos, arrastra cierta cantidad de su 
materia grasicnta, cuya disminución es mu
cho mayor cuando están llenos d Í polvo y 
arena, lo cual sucede á los ganados trashu
mantes. Por eso las crian más finas los que 
pasan parte del año dentro de los tinglados 
ó cobertizos, y á esto se debe la superioridad 
que han adquirido sobre las españolas las 
lanas de Moravia, de Silesia, de Sajonia y 

Es costumbre desconocida en España la de 
lavar las lanas eu él cuerpo de la res, á cuya 
operación po Jemos llamar lavaje en vivo. Én 
Inglaterra es ya general esta costumbre. 

El lavaje en vivo se verifica en arroyos ó 
rica estrechos y de mansa corriente. Para 
evitar peligros, se ponen unos tableros á 
modo de esclusas. Tres son los lavadores; 
uno recibe la res, que sumergida por él de 
espaldas en el rio y en sentido contrario á la 
Corriente. Otro la recibe y hacD lo mismo, y 
en seguida la pasa á un tercero, el cual frota 
con sus manos el cuerpo del animal con el 
objeto de dejar limpia la lana. Suelta la res, 
y ella sale pop el misma á unirse con las ya 

JSl lavaje debe verificarse en buen tiempo 
y por la mañana, para que la lana quede 
seca en el mismo día. 

Oon el fia de evitar que la lana vuelva á 
ensuciarse, el rebaño, después de la opera-
olon; pastará praderas .• implas, no entrará 
en tierras barbechadas, y será inmediata
mente, es decir, tres días después, esquilado. 

Quizá algunos impugnen esta operación 
por su coste; maa á esto responden los que la 
defiendeni que los ganaderos pueden sacar 
los gastos aumentando el precio del artículo; 
ademas, el coste del lavaje es corto, puesto 
que tres lavadores y un ayudante lavan cua
renta rases por hora. For lo que hace á los 
compradores también haliarian ventaja, en 
razón á que, limpia la lana, tendrían una 
gran economía en el trasporte. 

Laacanter (JOSÉ). Fundador-de las es
cuelas lancasterianas; nació por ios años 
de 1777 en Inglaterra; era maestro de escue
la en Lóndres (1798), cuando Andrés Bell 
dió á conocer el método de enseñanza mu
tua que habia visto practicar en la India; 
Lancaster lo adoptó al punto, y áun preten
dió ios honores de la invención. Después de 
haber estado en boga durante algunos años, 
vió desertare esouela y pasó á América, 
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61 años* 
Lanoasíer (CASA DÉ). Gasa real de Ingla

terra, célebre por su rivalidad con la easa de 
York: descendía de Eduardo I I I . 

Lancha. La mayor y más fuerte de las 
embarcaciones menores del servicio del bu
que, y la que se emplea en la faena de an
clas y cualesquiera Otras que pidan esfuer» 
zos; se maneja al remo y á vela, y ántes se 
llamaba chalupa. El lanchan es una lancha 
mayor que so emplea para cargar y descar
gar las embarcaciones. 

Lanchares (Afoxomo). Pintor, natural de 
Madrid, discípulo de Eugenio Caxes; trabajó 
muchas obras para dentro y fuera de la cor
te: murió en Madrid en 20 de julio de 1658. 

Lanceta. Pequeño instrumento de oiru-
jía, muy fino en la punta, que sirve princi
palmente para abrir las venas, las arterias, 
los abscesos ó tumores, etc. 

Landanman. Título de ios jefes da loa 
oantones democráticos de la Suiza, elegidos 
por la Asamblea general de cada cantón, del 
cual son á la vez administradores y jueces. 
És una palabra que quiere decir hombre del 
pais. 

Laudas. Ester sienes de terrenos genê . 
raímente unidos, cuyo suelo arenáceo se ha 
hecho negruzco por un poco de detritus ve
getal que no arrastran las aguas pluviale9s 
de ©rdinarip estancadas en su suparfioie y 
disipándose sólo por la evaporación. Las 
laudas son estériles., La superficie de las 
grandes laudas está sujeta al fenómeno lia»-
mado mirage. (Véase.) 

Landas (DEPARTAMENTOS DE LAS). Depar« 
tamento marítimo al S. del de la Gíronda, 
al N. del de los Bajos Pirineos, y al O. de 
los del Gers y de Lot y Garona. Tiene 21 le
guas de estension de E. á O,, 19 de N . á S., 
y 306leguas cuadradas de superficie. Supo» 
blaéion asciende á 284 918 habitantes. Su ca
pital es Mont de Marsan. 

Landeras Puente (GARCÍA DE LAS). Na^ 
tural de Valmaseda; escribió: ctDa Vizeayo-
nim nobilitata et e^emptiona in glossa ad 
initium legis, tít. I . Pori vizcayni, en 1594.» 
" Landero y Corchado (D. José). Nació 

en la villa da Alburquerque, provincia de 
Badajoz, á 16 de setiembre do 1784, siendo 
sus padres D Andrés Joaquín, y doña María 
Matea Corchado, y lalieeió él día 9 de junio 
de 1848. Landero fué uno da los ministros 
<3s Gracia y Justicia más liberales que ha ha
bido ea España. Diputado por Estreraadura 
y senador luego, y ministro en 1836, fué 
siempre respetado oomo ciudadano probo y 
entendido. 

tandfi&y©. Título q m l l m ^ m M m ^ 

nía el sobaraao m Estado se Ilimu 
lándgraviato. 

Landit. Feria que se celebraba antigua
mente en París y en San Dionisio el primer 
lúnes después del 11 de junio , dia de San 
Bernabé, El origen de esta fiesta es incierto, 
pero todos convienen en qua es muy antiguo, 
y aun algunos lo hacen subir al tiempo de 
Cario Magno. Se daba también el nombre de 
landit al honorario que ios' estudiantes acos
tumbraban á dar antiguamente á siis cate»» 
dráticos« 

Lando. Papa 123, que sucedió en 912 á 
Anastasio I I I , y murió en el mismo año. 

Landolfo. Nombre de muchos príncipes 
lombardos que reinaroh en Capua ó en Be-» 
navento Hesde 846 hasta 1077. 

Landrove. Rio costanero de la provincia 
de Lugo, que desemboca en la ria de Vivero. 
Tiene tres puentes; el principal es el de la 
Misericordia en dicha ría. 

Landsiui-m. Miliciaalemana que la com
ponen todos los ciudadanos, y no dehesar 
puesta en activo servicio sino en oaso de i n 
vasión estraajera, n i , pmed© ser empleada, 
fuera del territorio. 

Landwehr. Organización militar de la 
Alemania, que tiene cierta analogía con las 
milicias provinciales. 

Langrostas. Insectos ortópteros saltado» 
res. El gryllus migratorius de Lineo produce 
en España estragos considerables, pues re
uniéndose én bandadas suele pasar del Af r i - ,, 
ca á nuestra península por el estrecho de 
de Gibraltár. En algunas regiones del Africa 
se sirven de la langosta preparada j «aládá 
como alimento. 

La langosta que conocemos tiene'por éa-» 
ractéres los siguientes: el cuerpo de dos y 
media pulgadas de largo por lo común; ver
de con marchas oscuras; las mandíbulas 
negras, los élitros de un pardo claro mais-
chados de negro, y una cresta algo levantada 
sobre el coselete. Los huevos están encerrar 
dos en un canutillo cok r de carne, formado 
de tierra y de una materia espumosa agluti
nante. Dichos canutillos quedan depositados 
regularmente en la tierra, y de este modo 
se verifica la reproducción algunas veces de 
un año para otro. El arado y el fuego Son 
los medios reoomendados para esterminar 
este insecto. 

La langosta ha devorado repetidas vec^s 
la esperanza de muchos pueblos. Observa* 
cienes sobre los accidentes atmosféricos que 
desenvuelven los huevos del insecto, y la 
adopción de cuantas medidas puedan con
venir á su estinoionj son medios por los qué 
una autoridad celosa püede evitau males de 
consecuencia. Lás leyes, ademas d© prevenir 
la mayor Tígilattcia p m m t m t m ae lol 
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práctioós del campo, acerca de si existen se
ñales de langosta en los sitios en que suele 
ahovar, señalan las reglas y métodos de des
truirla en los tres estados en que se mani
fiesta, el modo de formar las cuentas y de 
retribuir á los operantes. Los Ayuntamientos 
nombran comisionados de dentro ó fuera de 
su sene, que presencien y dirijan las opera
ciones, bajo la inspección y reglas que les 
denlos camisionados de la Diputación pro» 
vincial, sean ó no diputados. A las operacio
nes deben asistir no sólo los pueblos infesta
dos, sino los intermedios, y ; áun los de tres 
leguas en contorno. 

Los fondos de propios, y en su defecto los 
arbitrios ó repartin ientosque se autorizarán 
en los términos que las leyes previenen para 
las demás atenoiones municipales, son los 
medios de cubrir los gastos que se ocasionan 
en la estincion de la langosta. 

Las Diputaciones provinciales deben adop
tar las medidas con enientes para evitar 
abusos en el manejo é inversión de los fon
dos que se destinen á este objeto 

Langosta de mar. Crustáceos del orden 
de los decápodos mscrurosj familia de los 
macruros armados, tribu de los langostinos. 
Este género fué creado por Fabricius y adop
tado por todos los oarcinclogistas. Tienen el 
cuerpo capi cilindrico y habitan en las cos
tas peñascosas, siendo muy común en las 
meridionales de España, donde se hace mu
cho consumo para alimento, como un plato 
delicado. Llegan á tener hasta medio metro 
de longitud, y pesan algnnas veces hasta 15 
libras. Su color es violeta escuro, oon man
chas amarillas, pero algunas veces toma un 
tinte verdoso. 

Languedoc ó Lenguadoc. Uno de los 
grandes gobiernos de la Francia, ántes de la 
revolución, y el más vasto después del de 
Guyena y Gascuña; tenia por límites al 
S. E. el Mediterráneo, al E. el Kódano, que 
lo separaba de la Provenza, del condado Ve-
nesino y del Delfinado, al N . el Forez, al 
S. O. el Eosellon y el condado de Foix, que 
lo separaban de la España; y al O. la Au-
vernia, el Eouergue con el Quercy, el Ar-
mañae, el Comminges y el Conserans. Su ca
pital era TolOsa. Dividíase en Languedoc 
propiamente dicho y en las provincias sne» 
jas, á saber: el Vivares, el Velay y el Ge-
vaudan en la parte del Norte; el Albigense 
y el Quercy languedociano al O. 

Languidez. Espéciede esienüaoion mo
ral que quita su vigor al alma, y que sólo se 
cura en general mediante una sensación pro
funda ó inesperada. 

Lanjuinais (EL COMBE J. DIOHISIO). Dipu
tado y par de Francia; nació en Kennes en 
1753, murió en Paris en 1827. Lanjuinais se 

mostró siempre defensor acérrimo de las l i 
bertades públicas, fundadas en la modera
ción y en la prudencia. Consagró especial
mente sus esfuerzos á las cuestiones de libera 
tad religiosa. Se le deben muchos discursos 
pronunciados en las diferentes Asambleas 
políticas, y várias obráis; la más conocida es: 
«Constitución de la nación francesa, prece
dida de un ensayo histórico^) 1819. Esta obra 
es la más compieta que existe en Francia so
bre el derecho constitucional. 

Lannes (JUAN). Duque de Montebello, 
uno de los más intrépidos generales france
ses: nació en 1779 en Lectoure (Guyena), era 
hijo de un simple mozo de cuadra, y se de
dicó en un principio al oficio de tintorero. 
En 1792 se alistó voluntariamente y obtuvo 
por su valor rápidos ascensos, siendo nom
brado coronel en el mismo año; distinguióse 
sobre todo en Italia, donde sirvió á las órde
nes de Bonaparte; en 1797 fué nombrado ca
pitán de brigada, y le tocó una parte muy 
brillante en la toma de Mántua y en la ba» 
talla de Areola. Acompañó á Bonaparte á 
Egipto, volvió co i él y le prestó generosa 
cooperación en la jornada del 18 de bruma-
rio- Enviado después á Italia en 1800, se 
cubrió de gloria en Montebello (junio, 1800), 
y pocos'dias después contribuyó poderosa
mente á la victoria de Marengo, Cuando Na
poleón fué proclamado emperador, le nom
bró mariscal del imperio y duque dó Monte-
bello. Eh la campaña de Alemania (1805, 
1806), mandó la vanguardia y prestó los 
mayores servicios en la batalla de Auster-
litz, Jena, Eylau y Friedland ; pero fué he
rido nortalmente en la de Essling (22 de 
mayo de 1809), y espiró á los pocos dias. 

Lanuza (D. JUAN). Justicia mayor de 
Aragón, qvíe se hizo célebre defendiendo ios 
fueros y libertades del país contra el despo'» 
ti smo de Felipe I I , y siendo al fin victima 
de su patriótico celo. La causa de haberse 
malquistado con el monarca fué el haberse 
huido de ia prisión de Madrid en 1591 Anto
nio Pérez, secretario de Felipe I I , que le ha
bia tenido doce años en la cárcel; y habien
do logrado fugarse, se presentó al Justicia 
Lanuza, á dar razón de la muerte que habia 
mandado dar al secretario Escovedo una no
che al salir de palacio, así como de otros de
litos que le imputaban, totioconel fin de 
que el Justicia Mayor de Aragón, en virtud 
de los fueros del reino, le oyese y le ampa
rase contra el rey. No pedia Felipe I I tole
rar tamaño desacato; así es que mandó in
mediatamente á D, Iñigo de Mendoza, mar
qués de Almenara, y ministro que tenia en 
Zaragoza la autoridad real, que se apoderase 
á toda costa de la persona de Antonio Pérez, 
Obedeció Mendoza las órdenes de su monar-
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ca, y en 24 áe mayo sacó á Pérez de la cár
cel del Justicia y le paisó á la de los inquisi
dores. Protsstó Lanuza contra este atropello 
y violación de los fueros, y sus enérgicas 
palabras, hallando eoo en eí pueblo arago
nés, de suyo generoso y amante de sus liber
tades, fueron causa de que se alborotase^ la 
ciudad. El pueblo asaltó la cárcel de Ia i n 
quisición, sacó de ella á Antonio Pérez, y le 
llevó en triunfo á la primera prisión, donde 
estaba bajo el amparo del Justicia; ademas 
atacó con furia las casas de D. Iñigo de Men
doza, á quien dió una muerte desastrosa. En 
estos alborotos ocurrieron algurme" muertes, 
así como en otro tumulto que hubo en 24 de 
setiembre; pues como Felipe I I , ya muy irr i 
tado, no quería desistir de su empeño,, los 
principales caballeros aragoneses, como don 
Diego de Heredia, I ) . Juan de Luna y otros, 
con Lanuza á la cabeza, levantaron gente 
contra el estandarte real. Apresurándose, sin 
embargo, D. Alonso de Vargas, comandante 
de las tropas de Felipe I I , logró entrar en 
Zaragoza; sofocó la rebelión, prendió y cas
tigó á sus principales promovedores. El Jus
ticia D. Juan Lanuza fué llevado en un co
che, y con grillos en los piés, á la plaza de 
Zaragoza, donde fué deeapitado en 20 de di
ciembre de 1591, estando para esíe seto ocu
padas por la tropa odis las calles de Zarago
za. Con el fiel Lanuza cayeron los fueros de 
Aragón, y tuvo término el prestigio dé la dig
nidad del Justicia. So trata de erigir un mo
numento á la memoria dts Lanuza, habiéndo
se formado al efecto uaa Junta en Zaragoza. 

Lanza. í 'icen unos que proviene esta pa
labra del griego y otros del céltico; ello es lo 
cierto que entre los romanos era einónima 
de pica, y que actualmente particulariza la 
pica del soldado de caballería, que ! onsiste 
en un palo ó asta de figura cilindrica, con 
más ó ménos troncaduras, de unos siete á 
nueve piés de largo, con un hierro aguzado 
y cortante en su estremo superior, y en el 
otro un regatón. En los tiempos feudales era 
un arma de que sólo usaban los caballeros. 
La lanza no se arroja hoy como se arrojaba 
en el Oriente y el Norte, l o cual proviene de 
que las gentes de armas occidentales, apri
sionadas dentro de aus armaduras de hierro, 
no podian tener la ligereza que exigía el ma
nejo de esas lanzas del Oriente y Norte lla
mados dardos, venablos y azagayas. Este 
desacuerdo entre los nombres y las cosas 
produce muchas veces en la historia nota
bles confusiones y equivocaciones. 

Lanzarote. Isla del grupo de Canarias, 
la más oiiental y cercana de España, que 
tiene inmediatos los cinco islotes desiertos de 
Graciosa, Roca, Imlerno, Santa Clara y Ale-
granza, donde hay machos pájaros canarios, 

y está separada por un esirécho de Fuerte-
ventura. Tiene por capital á San Miguel de 
Teguise, que con otros siete pueblos y hasta 
30 caseríos, compone unas 15,500 almas. 
Produce trigo, sosa y barrilla; tiene buenos 
fondeaderos en Naos y el Arrecife, pero es
casea de aguas. Su mayor longitud es de 10 
leguas, 5 de ancho y 24 de periferia. Ha su
frido mucho á causa de los volcanes. 

Lsocoonte. Príncipe de la amilia real 
de Troya, hijo de Priaino y de Hecuba; era 
gran sacerdote de Apolo. La víspera de la 
ruina de Troya se opuso á la entrada en la 
ciudad del caballo de madera construido por 
los griegos, y aún él mismo le disparó una 
flecha. En aquel mismo dia, miéntras hacia 
un sacrificio, fué ahogado con sus dos hijos 
por dos enormes serpientes. Este fin trágico 
fué aíribuifio á Minerva, á quien el caballo 
de madera estaba consagrado. La muerte 
horrible de Laocoonte ha dado á Virgilio 
asunto para uno de los pasajes más hermosos 
de su Eneida (labro 11,201,227): es también 
el asunto de uno de los grupos más bellos 
que nos ha legado la antigüedad, y se atri
buye á Ly*ipo ó á Agesandro, escultor de 
Kodas; fué encontrado en Roma en 1506. 

Laodamia Hija de Acasto, rey de Yol-
eos, y da Astydamia, bija de Amintor; casó 
con Protesilao, hijo de Ifielo, y se hizo céle
bre por el amor sincero y tierno que profesó 
á su marido; así es que vió con el mayor do
lor partir á Protesilao al sitio de Troya, don
de murió á manos de Héctor, el más valiente 
de los hijos de Príamo. 

Laodice. Mujer de Antioco, uno de los 
lugar-tenientes de Fiiipo, y madre de Séleu-
co Nicator, que fué rey de Siria después de 
la muerte de Alejandro. Este mandó edificar 
en su honor una'ciudad que llamó Laodicea 
{Laodicea ad mare). 

Laodice. Hermana y mujer da Antioco 
Thecsi de quien tuvo á Seleuco Calinico y 
Antioco Hierax. Fué repudiada en favor de 
Berenicé, princesa egipcia; pero habiendo 
vuelto aquel príncipe á admitirla en su com-
pañía, se vengó de la deslealtad do su mari
do asesinándole, así como á su odiada rival, 
asegurando la corona á su hijo Seleuco (Ga-
límaoo). Tolomeo Evergetes, rey de EgiptOj, 
mandó matarla 240 años ántes de Jesucristo. 
Dió su nombre á Laodicea ad Lymm. 

Laodicea (CONCILIO DE). NO están de 
acuerdo los autores acerca de la época en 
que se celebró este Concilio. Baronío, en sus 
anales, cree que fué en el año 314; otros que 
en el de 319, miéntras otros sostienen que so 
verificó en tiempo del papa Liberio, que em
pezó á regir la Iglesia en el año 352. Se con
vocó con el objeto de reformar las costum
bres, t^nto de Jos eclesiásticos como de los 



Séettlaíes. Paé celebrado éa Laodicea, ciu
dad de Frigia, de donde tomó el nombre, y 
se compuso de 32 prelados: algunos de sus 
cánones tratan también del sacrificio de la 
misa, del ayuno cuaresmal, de la diferencia 
de obispo á sacerdote, y de la penitencia pú
blica. La última edición de los Concilios 
menciona también otro reunido en dicha ciu
dad en el año 476 en favor de Estéban I I , 
obispo de Ántioquía, que los eutiquianos 
asesinaron en el altar. 

Laomedonte. Sey de Troya, hijo de l io, 
y padre de Priamo 5 es sólo célebre por su 
mala fé. 

Lao-fsee ó Lao-tsu. Filósofo chino; v i 
vió por los años 600 ántes de Jesucristo, y 
era coatemporáneo de Confucio. Enseñaba 
la metempsicosis, 7 pretehdia, como Pitágo-
ras, acordarse de los diferentes cuerpos de 
hombres y de bestias en que su alma habia 
habitado sucesivamente. Es autor de un l i 
bre célebre que los chinos colocan en el nú
mero de sus libros sagrados, «Taote-King» 
(la razón primordial), y fundador de una 
sectá. llamada Tao tsee, rival de la de Con
fucio, y que cuenta 100 nrllones de adeptos. 

La Perouse (J. Fa. GALAUP DE). Nave
gante; nació en 1741 en A l b i ; en 1780 fué 
capitán de navio después de muchas campa
ñas. Enviado en 1782 á América para des
truir los establecimientos ingleses de la ba
hía de Hudson, vió coronados esfnerzos 
en tan peligrosa empresa. En 1785 hizo ue 
órden de Luis X Y I un viaje de descubri
miento; salió de Brest con las fragatas la 
Brújula y el Astrolabio; ya habia visitado las 
costas dé la Tartaria, del Japón y de la 
Nueva Holanda, cuando en 1788 no volvió á 
saberse de éi. Hiciéroníe, pero en vano, mu
chos viajes con el objeto de averiguar su pa
radero , y ya se desesperaba obtener la me
nor noticia del célebre viajero, cuando la 
or sualidad hizo que el capitán inglés Dillon 
descubriese los restos de sus buques en una 
de las islas Vanikoro. En 1828, el capitán 
Dumont de XJrville pasó por .aquellas aguas 
y obtuvo nuevos informes sobre el naufra
gio, sabiéndose desde entóneos de una ma
nera positiva que la Perouse habia perteido 
en los arrecifes que rodean la isla Vanikoro. 

Lápices. Barritas de piombagina ó gra
fito que se encierran comunmente en cilin
dros de madera, y que sirven para escribir 
ó dibujar. 

Los mejores lápices ingleses se preparan, 
aserrando en paraielipípedoa muy delgados, 
unas masas de grafito muy puro, préviamen-
te caldeado en vasijas cerradas al calor rojo. 
Estos lápices se guarnecen habitualmente 
coa madera de cedro, y hace algua tiempo 
<pe te tallaa nmohos m oilíadros cortos, fes 

cuales se fijan ea lapiceros metálicos. Ea e8« 
tos lápices hay un hilo metálico cuya estre-
midad repele el lápiz retenido por ia punta 
hendida del tubo de que vamos á hablar, y 
que así forma resorte. Este Hilo está soldado 
á ua tornillo que remata en una varilla, y 
esta corre en un diafragma colocado en el 
interior del cilindro que forma el cuerpo del 
porta-lápiz. El lápiz mismo está cubierto en 
la mayor parte de su longitud por ua tubo, 
hueco que se ensambla á rosca sobre otro 
cilindrico, el cuál penetra á roce en el cuer
po del lapicero y termina en una tuerca que 
abraza el tornillo de que hemos hablado. 
Cuando se quiere escribir, se hace girar una 
de las partes del porta-lápiz, permaneciendo 
la otra fija, y así avanza en la tuerca el tor
nillo que lleva el hilo metálico hasta que la 
punta del lápiz venga ligeramente á sobresa
lir del tubo que la envuelve. 

Lápices de dibujo, lápices de pastel. Son 
unos lápices redondos ó cuadrado-, cortos y 
tiernos, de diferentes colores, usados para 
dibujar. 

Los lápices negros se hacen mezclando el 
negro de humo muy fino con unos dos ter
cios de arcilla, después pasando la pasta por 
la hilera 6 comprimiéndola en moldes que 
tengan la forma de una pirámide cuadran-
gular truncada; se cuecen después en vasos, 
cerrados, sin ninguna preparación prelimi
nar en este último caso, y después de- ha
berlos arrollado sobre un paño para alisar
los, en el primer caso. 

Los lápices rojos se preparan serrando la 
hematites (hierro oxidado rojo compacto), si 
la dimensión de los trozos lo permite, ó mez
clando dicha sustancia molida con agua y 
con cierta cantidrd de goma, á lo cual se 
añade á veces algo de jaíkm. 

Loa lápices blancos se obtienen serrando 
pedazos de tiza blanca y de buena calidad. 
, Los lápices al pastel suelen ser cilindricos; 

se fabrican con una mezcla de tierra de pipa 
muy fina y materias colorantes, la cual se 
amolda y se hace secar. 

Lapidario. Nombre del artista ó del 
obrero que talla pi?dras preciosas, graba y 
esculpe sus faces. El arte del lapidario se 
remonta á la más lejana antigüedad, y ha 
llegado á la mayor perfección. 

Estilo lapidario se llama al da las insorip« 
cienes: debe ser grave, sentencioso, sin pe
dantismo, y animado. 

Lapillo. Pequeñas piedas del grandor de 
una nuez, la que más, que el Vesubio lanza 
en sus erupciones en prodigiosa cantidad, 
llevándolas á veses á distancias conside
rables. 

Lá|MSIáá!iili ó laialíta. Mineral bastaa-
te mmo procedeate de la Brwana pot la yía 



de Oi?emÍ5iarg6# y euya oom^oSioíéa m U si
guiente; 

Sílice. . . . . . . . . . 45,40 
Alúmina. 31,67 
Sosa . . . . . . . . . . 9,09 
Acido súlfúrioo . . . . . . 5,89 
Azufre 0,95 
Cal . . , . . . , . . . 3,52 
Hierro . . . . . , . , . 0,52 
Cloro. . . , . , . . . . 0,42 
Agua, 0,12 

97,92 
El lapislázuli se presenta en masas poco 

voluminosas, ouya densidad 88=2,75—2,95 
de color azul bril ante, de testura granosa y 
ligeramente escamosa. Casi siempre lleva 
diseminados unos grános de pirita de hermo
so amarólo de oro, que hacen muy buen 
efecto. El lápislázuli se funde al soplete dan
do un esmalte blanco; bajo la influencia de 
los ácidos, pierde igualmente su color y da 
sílice gelatinosa. 

Lapitas. Pueblo de la más remota anti
güedad, que habitaba en Tesalia á lo largo 
del Peneo, de donde echó á los oerrhebos. 
Estuvo oasi siempre en guerra con los cen-
táuros, que, poderosos y fuertes por su caba
llería, lograron al fin espulaar a los lapitas, 
á pesar de los esfuerzos de Teseo, obligándo
los á refugiarse, unos á Foloe, en Arcadia, 
y los otros al cabo Maleo, en la estremidad 
dei Peloponeso. Nada hay más famoso en la 
mitología que la enemistad y los combates 
de los lapitas y de los centáuros. 

Laplace (P. SIMÓN, MARQUES DE). Profun
do geómetra; nació en 1749, en Beaumont-
en-Auge (Calvados), murió en 1827. Lapla
ce tuvo la gloria de completar la obra de 
Newton, venciendo las dificultades que pre
sentaba todavía la esplicacion del sistema 
del mundo por la gravitación universal; ade-
mas popularizó este sistema con escritos tan 
elegantes como profundos. 

Laponia. «Lappland» en sueco, y «Sa-
meanda» en Lapon: región de Europa, la 
más septentrional de todas, á los 64o—71° 
20* iat N . , y á los 12o~-40o long. E. Se divi-
dei hoy en Laponia sueca al O., que tiene 
"8.000 habitantes, y cuya ciudad principal 
es Wardehuus; y Laponia rasa, que contiene 
1.200 familias. 

Laquesis. Una efe las tres Parcas, la que 
tiene la rueca, y á la cual representaban los 
antiguos vestida con una túnica sembrada 
pe é8.trellas y teniendo una rueca en la mano. 
Presidia el porvenir, á los destinos futuros, 
según el autor del «Libro de Mundo,» y atri-
ouido al filósofo Aristóteles. Aunque segtm 
^ opmion general, es Clotho la que hila los 

días dé Ies mortales. Jiweia! dá ©ste emplés 
áLaquesis, diciendo: 

Dum superet Laohesis quod torqueat. 
Es decir: «Miéntrás que Lachesis tenga que 
hilar,» ó lo que e$ lo mismo, miéntras vi« 
vamos. 

Lara (D. José DE). Célebre escultor es
pañol del siglo xviii. Vivió en Zamora, en 
donde fué maestro de D. Alejandro Carni
cero y de otros distinguidos artistas, y eje« 
cutó muchas estátuas y retablos para aque-
lia ciudad y para diferentes templos de Cas-» 
tíllala Vieja, 

Lara (CASA DE). Ilustre casa de Castilla, 
descendiente de los condes de Castilla; ir eco» 
noce por fundador á Fernán González, con
de de Castilla y de Lara, que murió en 970, 
y descendía por sé padre de Ramiro I , rey 
de Astúrias y de Galicia (842, 850), y por su 
madre de los antiguos señores de Lara. Per-» 
nan tenia por hermano á Gonzalo Bustos, 
s^ñor de Salas y de Lara, aue fué padre de 
los siete infantes de Lara. Según una tradi
ción, Mudarra, octavo hijo de Gonzalo Bus
tos, fué el heredero del nombre de Lara, y 
lo trasmitió á sus desoendientes. Sea de esto 
lo que quiera, en 1130 se subdividió en dos 
la rama de los Laras; la primera, cuyo tron
co fué Manrique de Lara, tomó el título de 
vizcondes de Narbona; la segunda, cuyo 
tronco fué Ñuño Pérez de Lara, conservó el 
título de condes de Lara. Esta rama se estin
go ió en la segunda mitad del siglo xiv. Los 
señores de esta áltima rama hicieron un pai
pai importante en las guerras civiles que de
solaron la Castilla en los, reinados de Alfon
so X, Fernando I V y Alfonso XI , á cuyos 
príncipes disputaron muchas veces las coro
nas, y estuvieron casi siempre en guerra con 
las casas de Castro y de Haro, que manifes
taban lá<? mismas pretensiones. 

Larache, EL ARAICH (JARDÍN DEL PLACER). 
Ciudad del imperio de Marruecos,, provincia 
á 24 leguas N . O. de Pez, y á 16 S. O. de 
Tánger , , en el declive de una colina muy 
pendiente, junto al embocadero del Lukos, 
en el Atlántico. Lat. N . 35° 13f 15"; long. O. 
2o 19' 34". Está fortificada por una buena 
muralla, y tiene un castillo que se cree ha 
sido construido por Muley-Yezid. Contiene 
esta ciudad muchas mezquitas y una gran 
plaza de mercado. En otro tiempo hacia un 
comercio muy activo con los europeos;' fué 
defendida en el año de 1610 por el capitán 
moro Muley, conquistada por ios españoles 
en 20 de noviembre de dicho año, Esta cir
cunstancia acrecentó más su poderío en aque
llas costas, y dió lugar á la fundación del 
oaatillo de la Mámora. 

Laredo (PR. BERNARPIÍO), Natnral de 
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Sevilla, doctor en medicina y médico de don 
Juan I I , rey de Portugal: se hizo lego de la 
Orden menor de San Francisco en la pro
vincia de los Angeles de aqnel rteino; murió 
en 1545. Hay de él: «Modus faciendi eum 
ordine medicandi.» A médicos y boticarios, 
muy común y necesario, ^opilado nueva» 
mente con órden tanl peregrina, que no se 
habrá visto otra vez tan aclarada manera de 
platicar, ni por la órden que ésta lleva. Se
villa, 1521, en folio; libro raro. 

Lares. Dioses ó genios domésticos, esta
ban encargados de proteger cada casa y cada 
familia; se les supone hijos de Mercurio y de 
la ninfa Lara, hija del rio'AVtno. Sus esta
tuas Oran muy pequeñas: se las colocaba en 
un rincón del hogar, y entre ellas un perro, 
símbolo de lealtad. Muchas veces se confun
de á los lares con los manes de los antepasa
dos de cada familia, y también con los pena
tes, aunque el oficio de estos es más bien dis 
pensar las riquezas y el de ios lares con
servarlas. 

Largar. Es en marina ló mismo que 
aflojar, ir soltando poco a poco; y más co
munmente, soltar del todo ó de una vez. 
Largarse es hacerse el buque á la mar ó 
apartarse de tierra ó de otra embarcación. 

Largo. En marina os lo mismo que ar
riado, suelto, como estar largo un cabo. Se 
dice ir larga una vela. 

Larghetto. Término musical diminutivo 
de largo, que anuncia un movimiento ménos 
lento que tíl íar^o y más lento que el andante. 
La palabra largo, escrita á la cabeza de un 
trozo de música, indica un movimiento más 
lento que el adagio, y el último de todos en 
lentitud. 

Laringe. A las partes que constituyen 
en conjunto el principio de las vias aereas, 
se las llama así; del griego larynx. Se halla 
situada én la parte anterior del cuello y ad
herida al hueso hyoides; es continuación de 
la cámara posterior de la boca por su parte 
superior, y principio de la tráquea por la 
inferior: la laringe la separa de la colnmna 
vertebral. Componen la laringe cinco cartí
lagos principales, á saber: el tiróides,el c r i -
cóides, los dos aritenóides y el de la epiglo-
tis. El mayor ea el tk'óides. La laringe, con
siderada esteriormente, tiene la forma de un 
cono hueco truncado, cuya base corresponde 
arriba y la punta á|bajo. Es esencialmente 
el Órgano de la voz. 

La Rochefoucauld-LiANGouRT, (FRANCIS
CO, ALEJANDRO, FEDERÍCO, DUQUE DE). Nació 
en 1747, murió en 1827. Ocupáüdosa en em
presas filantrópicas, fundó muchas fabricas, 
creó la escuela de artes y oficios de la que ya 
habia dado un modelo desde 1780, mandó 
hacer en su misma quinta de Lianoourt los 

LAS 
primeros ensayos de la vacuna y contribuyó 
con todo su poder á la propagación de este 
descubrimiento importante; fué también uno 
de h i protectores de la enseñanza mutua. 

La Sochejaquelein (ENRIQUE DE). Famo
so jefe de la Vendée, nació cerca de Chati™ 
llón en 1773, fqé hijo del marqués de La Eo-
chejaquelein, coronel de caballería quê emi
gró. Formó narte de la guardia constitucional 
de Luis X V I . El 10 de agosto de 1792 se re
tiró á la tierra de Clissou en casa de su ami» 
go Leseare; pero los de la Vendée le ofre
cieron el mando desús tropas (1793) y lo 
aceptó. Pasó á reunirse con Bochan y Elbeo, 
se señaló en muchos combates, y fué uno de 
los primeros que entraron ea Saumur: pre
servó á los de la Vendée de una completa 
derrota en la batalla de Luzon, venció en 
Chantonnay, y se halló en la desastrosa jor-

da de Ohollet. Fué proclamado general en 
jefe después de la muerte de Lescuro, y aun
que sólo contaba 22 años de edad, dió prae-
bas de un talento superior; batió dos veces 
á las tropas republicanas en las cercanías de 
Aiitrain; ocupó á La val. La Fleche,? Mans; 
se vió obligado en esta última ciudad á pasar 
el Loira y ocultarse en los bosques de Ven* 
zin. Le mataron el 4 de marzo des 1794 en el 
combate de NUaille cerca de Chollet. Se con
servan todavía las últimas palabras que díri-
gió á sus soldados poco ántes de morir en es
ta jornada. «Si retrocedo, matadme: si avan» 
zo, seguidme: sí muero, vengadme.» 

Larra (DON MARIANO JOSÉ DE). Conocido 
vulgarmente bajo el pseudónimo de FÍGARO. 
Nació en Madrid el dia 24 de marzo de 1809. 

Publicó: «El duende satírico.—El pobreci-
to hablador.—Ei doncel de D. Enrique el 
Doliente.—-El drama.-—Macías.—T la come
dia: No más mo&trador.» Ea 1833 escribió 
en varios periódicos artículos satíricos de 
política; teatros y costumbre?, que le dieron 
gran celebridad. Se suicidó en 13 de febrero 
de 1.837. Está considerado como el mejor 
crítico del siglo actual. 

Larramemáí (D. JOSÉ AGUSTÍN DE). Natu
ral de Méndaro; intendente, ingeniero de 
gran mérito, autor de unos escalentes plano» 
y Memorias para la navegación interior del 
reino. 

Larramessdi (MANUEL). Natural de An-
doain; jesuíta, autor del Diccionario trilin
güe, latiij, castellano y vascuence. 

Larrañaga (D. DIEGO), .Director de mi
nas, uno de nuestros más distinguidos inga-
nieros del ramo, que adquirió sus vastos co
nocimientos en Sajorna y Hungría, á quien 
sedebe el método y buen órden de laa iabo-
reside Almadén; murió en 1815. 

Lasarewitsob, (¿ERGIO). Mayor general 
raso, compañero de glorias y fatigas de 



LAT - - J 
Sauw.arow, eónsagrado desde 1834 á iasptes 
y oienoias, á su íamiÜa y amigos. Murió en 
San Petersburgo en 25 de enero de 1857, de 
edad de 80 años. 

Lasarte (DOMINGO DE) . "V izcaino, arqui
tecto; dirigió la obra de la catedral de Sala
manca desde 1538 hasta su nmerte, 

Lass® de l a ¥ega (PEDRO) . Fué valeroso 
soldado, y sirvió en Fiandes, Francia y Lom. 
bardia á ios monarcas Cárlos V y Felipe 11; 
se halló en la jomada de Moas de Lerena, on 
la toma de Turbuyana y Hédin etí que fué 
uno de los que prendieron al duque Crssio; 
en la toma del fuerte de Valencianas en el 
socorro de Mediamburg, y en el de Arestín. 
En 1557 en la batalla y asalto de San Quin
tín, en la de Chataliere, en el socorro de Ca
lés y Fuenbila, y en la batalla de Graveiin-
ga. En el socorro de la isla de Malta, en el 
alzamiento de Granada, y en la unión del 
reino de Portugal. En 1597 gobernador de 
las islas de Tenerife y la Palma, hasta el 
año 1600. 

Lastre. En marina es la piedra, hierro, 
arena, guijarros ú otro material pesado que 
pone y arregla ©n el fondo dé la bodega de 
un buque para que cale en el agua hasta 
donde corresponde, y adquiera estabilidad. 
Navegar en lastre es ao ileYar más carga que 
ésta. 

Later© (LEGADO Á). Paiabías latinas que 
designan los cardenales que envia el Papa 
por embajadores á las cortes estraojeras. 
(V. LEGADO.) 

Laticlave. Llamábase así en Roma una 
banda de púrpura que descendía de lo alto 
déla toga de ios magistrados y senadores, en 
íorma de escapulario, distinguiendo su traje 
del de los demás romanos. Eeoibir el laticla
ve era llegar á senador, 

Latina (IGLEGIA) Ó IGLESIA DS OCCIDENTE. 
Llamada así por oposición á la iglesia griega 
ó de Oriente. Tiene por jefe ai Papa, á quien 
la misma considera como el vicario de Jesu-" 
oristo, reconoce la autoridad de los conci
lios ecuménicos y de la tradición, admite la 
transustanciacion, la confesión, el culto de 
los santos, lan indulgencias y el celibato de 
los sacerdotes. La liturgia y los rezos son en 
latín. La iglesia latina, que casi se confunde 
con la Iglesia católica ó universal, estiende 
sn imperio sobre la Francia, Italia, España, 
Portugal, la Bélgica, Polonia, Irlanda, y 
sobre una parte de la Gran Bretaña de 
Alemania, la Suiza y la Holanda, y las co-
lomasfrancesas, españolas y portuguesas. 

Latía©. En marina se llama el buque y 
aparejo que lleva velas triangulares enver-
gadas en entenas, y en general á esta clase" 
o figura de velas. 

DE OOHSTAÍÍTÍNOPLA (IMPERIO). BQ 

da éste nombre al impeno formado por ios 
cruzados franceses y venecianos durante la 
cuarta cruzada cuando tomaron á Constan-
tinopla y espulsaron del trono á Alejo V 
(Ducas Murtzuphle) en 1824. Este imperio, 
llamado así porque todqs los cruzados eran 
de raza latina (véase Latinos) duró poco: en 
1251, Miguel Paleólego logró entrar enCons-
tantínopla y reconstituyó el imperio griego. 
Hé aquí los nombres de los emperadores la-
tissos que reinaron en Constantinopla: 
Balduino I , conde de Fiandes. 1201 
Enrique. . . . . . . . . o . . . 1205 
Pedro de Courtenay, . . * . . 1216 
Roberto dé Gourtenay. . . . . 1219 
Balduino I I . . . . 1228-1261 
Juan de Báene, tutor de Bal

duino I I , fué emperador 
desde. . . . . . . . . . . . . 1231 á 1237 
Latino, el Negro (JDAM). Traído muy 

niño de Etiopia, de donde era natural y edu
cado en casa de Gonzalo de Córdova, nieto 
del Gran Capitán: recibió la misma instruc
ción que este caballero, siendo tan admira
bles sm adelantos, que Pedro Guerrero, á la 
sazón arzobispo de Granada, le confirió una 
cátedra en la escuela de la Iglesia, por ser 
Juan considerado como el mejor latino de su 
época. Su notable virtud, la fama de su ta
lento y sus bellas prendas personales , hicie
ron olvidar en breve su origen y ascenden
cia, cosa rara entóneos; y no sólo logró el 
aprecio de laé personas más notables de la 
corte, sí que también la mano de una noble 
dama, doña Ana de Carlevai. Ambos yacen 
enterrados en la iglesia de Santa Ana de 
Granada. Debió nacer Juan en 1515, y mu
rió en 1573. La obra m&iS apreciada que es
cribió fué un poema en dos cantos, escrito 
en loor de la victoria de Lepanto, con el t í 
tulo de la Austr ada; otro poema escribió 
también con él título de Rebus Pii Quinti, y 
una colecoien de epigramas y epitafios, todo 
en versos latinos, sonoros y elegantes. 

Latinos. Se daba este nombre á los pue
blos que habitaban el Lacio; su origen se 
remontaba á los tiempos más lejanos, y se 
oree que se formaron de la reunión de los 
aborígenas con los pelasgos, procedentes de 
la Tesalia, con los arcadas conducidos por 
Evandro 60 años ántes de la guerra de Tro
ya. Cuando se fundó Eoma, el Lacio sólo 
contenia los latinos sometidos á Eneas y á 
isus descendientes. Establecióse Saturno en 
el monte donde se construyó el Capitolio, y 
Jano sobre el Janículo, tomando el país el 
nombre de Lacio, de la palabra edatere, 
ocultarse.» Los romanos tardaron cerca de 
500 años en someter á los latinos, tosoanos, 
samnitas, etc. En la Edad media se estendió 
el nombre de latinos á todos los pueblos d@ 



la Euíópa óooidenial," ouyo país fbMüó parte 
del antiguo imperio romano de Occidente; 
se les llamaba así por oposición á los pue
blos del imperio griego ó de Oriente, y por 
eso se dice en este sentido el «imperio latino, 
la Iglesia latina.» 

Latitudes, longitudes. La latitud de un 
punto es el ángulo que foma la línea cen
tral que pasa por dicho punto con el pla
no del Ecuador; sírvele de medida el arco 
del meridiano comprendido entre el punto y 
el Ecuador. 

La longitud de un punto es el ángulo que 
forma el meridiano que pasa por este punto 
con otro meridiano qae sirve de punto de 
partida. Este ángulo lo mide él arcó del 
Ecuador comprendido entre ambos meri
dianos. 

Los marinos tomaban ántes como primer 
meridiano el que ^asa por la isla de Hierro, 
que es la más occidental de las Canarias; 
peroen eldia los franceses adoptan como 
primer meridiano el que pasa por el Obser
vatorio de Paris, los ingleses el que pasa por 
Greenwch, los españoles el que pasa por 
San Fernando ó por Madrid. 

La posición de un punto cualquiera del 
globo se conoce perfectamente , cuando se 
sabe cuál es su longitud y su latitud. Por 
eso, cuando los navegantes quieren conocer 
ia posición que ocupa el buque en el mar, 
tienen que calcular aquellas dos ordenadas. 

En la proximidad de las costas, y con bue
nas cartas marinas, los navegantes marcan 
el punto con relación á otros de la playa y 
por medio de la brújula, lo cual basta para 
indicar en ia carta el sitio que ocupa el bu
que y por consiguiente su longitud y su lati
tud; pero en alta mar se ven en la precisión 
de recurrir á los astros. 

Para obtener la latitud, recurren los ma» 
rinos á tres procedimientos dif erentes; 

1. ° Observan ia altura, del sol sobre el 
horizonte cuando este astro se encuentra en 
el meridiano del lugar, es decir, á la hora 
del mediodia verdadero» 

El sol llega á su altura máxima sobre el 
horizonte precisamente en el momento de su 
paso por el meridiano. Para reconocer este 
instante, basta, cuando los cronómetros de 
bordo anuncian la proximidad de mediodía, 
observar la altura del sol de un modo conti
nuo. Después de haber visto crecer el ángu
lo, llega un momento en que disminuye; en-
tónces la observación queda terminada, y la 
mayor altura observada es la que se emplea 
para el cálculo de la latitud. 

2. ° Cuando algún obstáculo, tai oomo ©1 
paso de una nube, puede impedir observar el 
sol en el iflomento preciso de su paso por el 
mñfymwt los war^os íomaia m a l t w 
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bre el horizonte várias veoe$ ántes 6 várias 
veces después de este paso ̂ procurando ano
tar cada vez la hora exacta de la observación 
por medio de uu cronómetro cuya marcha 
sea conocida. 

3.° Dos obsemeionea de altura de sol 
sobre el horizonte, separadas por un inter
valo medido por un buen cronómetro, bas
tan para el cálculo de la latitud; pero hay 
que recurrir á cálculos diferentes, según el 
intervalo del tiempo que trascurra es grande 
ó pequeño. 

El primero de estos tres métodos exige la 
observación y los cálculos más fáciles; es de 
mucha exactitud; por eso no se recurre ge
neralmente al segundo sino cuando no es po
sible emplear el primero. El cálculo de la 
latitud para dos alturas de sol y el intervalo, 
es también bastante complioado; raras veces 
se recurre á él, á no mediar circunstancias 
urgentes. 

Ultimamente, los marinos pueden también 
determinar la latitud por medio de alturas 
lanares ó por las de dos astros al mismo 
tiempo; pero estas observaciones van en
vueltas de tantas dificultades, que casi pe ha 
renunciado á ellas. Earas veces, en efecto, 
el horizonte durante la nocne está bastante 
alumbrado para poder observar la altura de 
los astros con exactitud. Cuando ie dia se 
vé el disco lunar, entóneos, en general, se 
pueden hacer observaciones con el sel, las 
cuales son siempre preferidas. 

El sol, en su movimiento aparente aíre° 
dedor de la tierra, pasa momentáneamente 
por todos los meridianos y marca el medio
día de cada dia. Eesulta de aquí que la di
ferencia de tiempo que pasa entre ei Medio
día de dos lugares situados bajo diferentes 
meridianos, representa en tiémpo la diferen
cia de ambos,'y este tiempo se convierte fá
cilmente en grados. 

Para hallar la longitud de un punto, basta 
medir la diferencia en tiempo de lós dos me
ridianos que pasan, uno por el punto de par-
tida y otro por el lugar de la observación, 
es decir, determinar ia diferencia de las ho
ras entre dos lugares. Los marinos lo consi
guen de dos modos: 

i.0 Por el trasporte directo del tiempo 
con cronómetros arreglados si bre la hoia 
del lugar de partida, cuya longitud era co
nocida. Las observaciones de altura sobre el 
horizonte permiten oalcular|la hora del lu 
gar, y su comparación con la anterior da á 
conocer la diferencia de longitudes en tiempo. 

La exactitud de este procedimiento depen
de únicamente de la de ios movimientos del 
cronómetro, y á pesar de toda la perfección 
que este instrumento ha reeibidq, necesita 
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cuya longitud es conocida, á ñn de determi
nar sobre todo su marcha, es deoir, lo que 
adelanta ó atrasa en veinticuatro horas. 
Gracias á los muchos viajes oientífioos que se 
han hecho, esisten hoy en todos los mares 
lagares cuya longitud está bien determina
da, y en ellos pueden ser rectificados los ero-
n6metros= 

2.° Sabido es que las distancias ungula
res de ciertos astros varian á cada instante, 
según leyes definidas por la astronomía. A 
consecuencia de los cálculos que ŝ  hacen 
préviamente en los observatarios, las distan
cias angulares de ciertos astros , tales como 
las que existen enfre el sol y la luna, se i n 
dican al marino para cada hora de los dias 
del año en que es posible observarlos. De 
aquí resulta que los navegantes pueden, ob
servando directamente esas distancias, oono-
eer con exactitad la hora del lugar donde 

Easa el primer meridiano en el momento de 
»observación. Si ellos mismos han obser -

vado la hora exacta del lugar en que se en
cuentran, ia diferencia de las horas nos 
dará la diferencia en tiempo de las longi
tudes. 

Este segundo método exige cálculos mucho 
más complicados que el prim-ro. Ademas, 
ooíno las distancias entre los dos astros no 
varian sino con sUma lentitud, requiere ob
servaciones muy precisas, porque una dife
rencia muy ligera en las horas ocasiona er-
rrores considerables para la longitud. Por 
último, el sol y la lima, que son los dos as
tros mé s cómodos para este género de obser
vaciones, no siempre sen visibles á la luz. 
Sin embargo, este método de observar la 
longitud se usa frecuentemeate, áun á bordo 
de los buques provistos de cronómetros, por
que es el único medio de reconocer en las 
largas navegaciones si los relojes han sufri
do algún desarreglo en su mecanismo. 

Ademas de estos diferentes métodos, se 
calcula también á bordo de cada buque lo 
que se llama longitud y latitud estimada. 

ün bu(jue parte de un punto cuya longi
tud y latitud son conocidas; si al cabo de 
cierto tiempo se conoce la dirección que ha 
seguido y el número de millas que ha recor-^ 
rido, se deducirá fácilmente la longitud y la 
latitud del punto de llegada. Ahora bien: 
estos datos son suministrados por la brújula 
y, la corredera, instrumento? de poca preci
sión. Gran parte de los buques mercantes 
no cuentan frecuentemente con otro medio 
de reconocer suposición, porque el subido 
precio de los instrumentos náuticos, la difi
cultad de las observaciones y de los oáloulos 
retraen de usarlos. 

En todos los casos, los marinos tienen q«® 
*TOwrá la longitud y £ la latitud 
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das para los cálculos astronómicos, y por úl
timo, la comparación de la posición estimada 
con la real, sirve para dar á conocer la d i 
rección y fuerza de las corrientes que obran 
sobre su buque. Verdad es que esta aprecia
ción sólo es aproximada, pero siempre se 
pueden determinar 1 ŝ límites de los errores 
debidos á la inexactitud de los instrumentos, 
para acercorse lo mas que sea posible á la 
verdad. 

LatomSas, es decir, LATOMIJ;. Antiguan 
canteras en las cercanías de Siracusa; luego 
llegaron á ser prisiones. Dionisio el Tirano 
dicen que formó allí un camino subterráneo 
que oonducia á un aposento de su palacio 
laa voces de los prisioneros; esto fué á lo 
que llamaron «Oidos de Dionisio.» Filomeno 
fué encerrado en esta prisión. 

Latón. El cobre ligado con cantidades 
oonvementeKS de zinc forma el latón, liga 
que contiene casi siempre cortas cantidades 
de plomo, hierro y estaño, que le comunican 
propiedades particulares. El latón es de db-
lor amarillo dorado más ó ménos vivo, dúc
t i l y maleable en frió, quebradizo en calien
te, fácilmente íusible, y se vacia sin dificul
tad. Su densidad varia de 8,20 á 8,90, según 
su composición. Su dureza, su tenacidad y 
su densidad disminuyen con el temple, y es 
ménos alterable ai aire que el cobre rojo. 

El latón destinado al torno debe ser a'go 
seco, á fio de que no empaste las herramien^ 
tas; se compone de 61 á 65 partes de cobre, 
36 á 38 de zinc, 2,15 á 2,5 de plomo, y 0,25 
á 0,40 de estaño. 

El latón para alambre debe sobre todo ser 
muy tenaz, y se compone de 64 á 65 deco-* 
bre, 33 á 34 de zinc, y 0,8 de estaño y de 
plomo. 

El latón que ha de trabajarse ai martillo 
debe contener unos 70 de cobre y 30 de zinc. 

Las aleaciones llamadas similor, pinsch» 
bech ó metal do!príncipe Roberto, etc., va-
m n mucho de composición; pero las princi
pales que se usan son: i.0 Cobre 80, zinc 20, 
compuesto blando de fractura brillante y de 
hermoso amarillo. 2.° Cobre 84, zinc 16, 
aleación de amarillo más hermoso que el 
precedente. 3.° Cobre 86, zinc 14, compuesto 
de amarillo brillan e. 4.° Cobre 88, zinc 12, 
mezcla de grano más fino que las preceden
tes, y de color de oro. Introduciendo en to
das estas aleaciones un poco de plomo, se 
llega á darles cierto reflejo qu^ las asemeja 
al oro verde. 

La tumbaga ó cobre Maneo se compone 
de cobre 97, zinc 2, arsénico 1; es tanto más 
quebradizo cuanto más arsénico encierra; se 
lima y se bruñe bien; se usa para fabricar 
instrumentos de física, botones, etc. Primero 
Wmm despws de bruñido, palees© espw» 



to al aire y toma •un matiz gris. También 
se hace coore blanco que puede servir para 
espejos de telescopio, añadiendo al cobre y 
al arsénico una pequeña proporción de pla
tina. 
, Por último, se da el nombre de crisóealo 

á una aleación ordinariamente formada de 92 
de cobre, 6 de zinc y 6 de estaño, que se c i 
lindra en chapas delgadas para les fabri
cantes de joyería falsa, y toma bien el do
rado. 

El latón se fabrica, ó bien ligando directa
mente el cobre con el zinc, ó bien fundiendo 
él cobre con calamina (carbonato de zinc or
dinariamente mezclado con silioato de zinc) 
tostada, cadmías cincííeras ó Idess ó blenda 
(sulfuro de zinc) tostada. 

La fundición de latón se practica en unos 
crisoles de viento colocados cerca de los hor
nos de viento. ¡ 

Latona. Hija del Titán Coeo y dé Pebe, 
su hermana; fué amada de Júpiter. Joño, ce
losa, obligó á la Tierra á no dar ningún re
tiro á Latona; pero Neptuno, movido á com
pasión, hizo salir del fondo del mar la isla 
de Délos, donde Latona se refugió, y en este 
sitio dió á luz á Diana y Apolo, fruto de sus 
amores con Júpiter. Un dia en que perse
guida por Juno se puso á descansar en Caria 
en medio del campo, unos pastores, á los cua
les pidió agua, se burlaron de ella amarga
mente; irritada Latona acudió á Júpiter, de 
quien consiguió que los convirtiera en ranas. 
Las mujeres que estaban de parto implora
ban á esta divinidad. Latona parece ser la 
misma que la Bouto de los egipcios. 

Latorre. (D. CARLOS). Nació en la ciu
dad de Toro á 2 de noviembre de 1799, sien
do sus padres D. Antonio Gómez dé la Torre 
y doña Catalina Guerrero y Marengo. Murió 
en Madrid el 17 de neviembre de 1851. 

Fué el gran actor trágico dé este siglo,' 
Latrailie (P. A.) Naturalista francés y 

ésoritor distinguido; nació en 1782, y murió 
en 1813, 

Latría. Nombre del culto católico que 
sólo ó, Dios se tribuía. A los santos se les da 
culto de dulta, es decir, de /tonor, miéntras 
que el de Dios es de adoración. 

Laúd. En marina es una embarcación 
pequeña, larga y angosta, semejante á un 
falucho sin foque, aletas ni mesana. Se usa 
mucho en el Mediterráneo, especialmente en 
la pesca. 

Laaidan®. Estraoto de Opio, De los pro» 
cedimientos usados para obtenerle sin el 
principio narcótico ó viroso, el más común 
consiste en cortar ei opio en pedazos muy 
delgados, hacerlos disolver en el baño de 
maría en muy corta cantidad de agua, filtrar 
ía iiseluoion al través d© una tela, espri-
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miendo eon f'aeraa,. decantarle cuando ha 
depositado sus impurezas, y evaporar el l í 
quido en el mismo baño de maría hasta que 
adquiera la consistencia pilular, en cuyo 
caso se le puede administrar en dósis de me
dio grano, y á veces de dos y hasta de tres 
granos. El láudano líquido ó vino de opio se 
compone de dos onzas de opio de primera 
calidad, una onza de azafrán, un draoma de 
canela y otra de clavo de especia, y una l i 
bra de vino de España. 

La&demio. t s ei derecho que correspon • 
de al censualista en el enfiteusis, de percibir 
la cincuentena parte, ó sea el 2 por 100 del 
señjr del dominio útü, del precio dé la cosa 
enfitéutica, cada vez que aquel variá de po
seedor. 

Laudas. La segunda parte del oficio di 
vino entre los católicos, que se dice inme
diatamente después de los maitines. Su nom
bre indica ea iatin alabanzas. 

Laudo. Es la sentencia pronunciada por 
los ár i itros de derecho y por los arbitradores 
y amigables emponedores. Se^un sea el com
promiso de los litigantes al dejar en manos 
de árbitrís ó arbitradores la decisión de sus 
diferencias pn materia civil, así tendrá ó no 
fuerza de obligar y ejecutiva el laudo. 

Lausiy (JUAN DE). Doctor de Sorbona; 
nació en 1603, cerca de Coutances; murió 
en 1678; visitó á Üoma en su juventui (1634), 
y pasó el resto da su vida en Paris escri
biendo sobre asuntos de teología, ó de histo
ria. Fué amigo íntimo del cardenal de Es-
trees. Aplicando la crítica á la historia ecle
siástica, reconoció la falsedad de multitud 
de leyendas. Negaba que la célebre Suma 
fuese de Santo Tomas., 

Laiarsu Nombre que se daba en el Orien
te á la reunión de las*eeldilias de los solita
rios, que esparcidas en un terreno dado, for
maban una especie de aldea. Las lauras fue
ron sin disputa los primeros monasterios, y 
habia muchas en la Tebaida. 

Laureado (POETA), LAUREATÜS. Se ha 
dado este nombre' en diferentes países, prin
cipalmente en Italia, Alemania é Inglaterra, 
á los poetas que recibían, bien fuese de las 
manos de loŝ  principes, bien délas corpora
ciones científicas, la corona de laurel como 
signo de su mérito y superioridad. La más 
antigaa y solemne coronación que se conoce 
de este género en Italia es la de Petrarca, 
celebrada en Koma el año de 1341, el dia de 
Pascua. El Tasó iba también á ser corona
do, pero murió la víspera del dia en que de
bía vesifiGarse la ceremonia. 

Laurel. Género de plantas de la familia 
de las lauríneas, el cual comprende uña sola 
especie conocida con el nombre de laurel de 
Apolo, laurel oomun, laurel fr̂ mso y laurel 



átbol hermoso que orece espontáaeamente ea 
el Asia Menor, en Aírioa, Greoia, líaliaj 
Portugal, España y Pranoia, y florece por 
marzo y abrii. Todas sus partes, y en espe
cial sus hojas, contienen en abundancia un 
aceite volátil que las hace aromáticas, y ai 
que deben sus propiedades tónicas y estimu
lantes, tomándose también interiormente co
mo digestivas y estomacales. Se multiplica 
por siembra, por acodos de incisión, porapo 
dos y por estacas; necesita de tierra sustan
ciosa, riego en algunas ocasiones y abrigo 
en las provincias del Norta, miéntras es pe
queña la planta. 

•Constantemente verde y de mu ? bella for
ma, este árbol estaba consagrado particu
larmente al dios de loa versos, que 'o adoptó 
por su árbol favorito, cuando Dafne, hu
yendo de sus caricias, faé convertida en 
laurel; con él se adornaban sus tempios, sus 
altares, y el trípode de la pitonisa. Creíase, 
sin duda con motivo de su olor penetrante y 
aromático, que comunicaba el entusiasmo 
profético y el espíritu da profecía; dé esto 
dimana la costumbre de representar á los 
poetas coronados de laurel. VirgiLo hace 
remontar hasta el tiempo de Eneas la de ce
ñir de laureles la frente de los vencedores. 
En iostriuEfos, los generales no eólo iban 
coronados de laurel, sino que traían en las 
manos ramas del mismo érbol, y se le plan
taba á las puertas y alrededor del palaoio de 
los emperadores. Én las cere aonias religio
sas, sus hojas eran miradas como un instru
mento de adivinación. Entre los griegos, 
aquellos que venían de consultar el oráculo 
de Apolo, se coronaban de laurel si habían 
tenido una respuesta favorable; con sus ra 
mas se adornaban las cartas y comunicacio
nes que traían buenas nuevas, lo mismo que 
los bajeles de guerra cuando eran vencedo
res. En la Edad media servia el laurel para 
coronar las sienes de los poetas, artistas y 
sabios distinguidos.—En otro tiempo se creía 
generalmente que el árbol del laurel no era 
herido por el raye—En sentido figurado se 
toma por victoria, triunfo, gloria, superiori
dad, corona, palma. 

Laurencii(AccA). Mujer del pastor Faus
to ó Faustulo, guarda de los rebaños de Nu-
mitor, rey de Alba; crió á Eemo y Kdmulo, 
que hablan sido arrojados al Tíber háeia el 
afio 794 ántes de la era cristiana. Su con
ducta licenciosa dió lugar á esa fábula de 
los romanos,Ja cual refiere que Remo y Ró-
mulo fueron amamantados por una loba, 

' pues , los latines calificaban de lobas á las 
mujeres que se prostituían por el dinero. Oh 
avaritmm iupes mncupantiir * La nodrfea de 
Bómulo llegó á ser opulenta por sus progti-* 
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dero al morir á Hótaul©, y según ©tros al 
pueblo romano; en agradecimiento se insti
tuyeron en su honor fiestas q ie fueron l la
madas laureatales ó laurencialeg. 

Laurentina (BIBLIOTECA), Célebre Biblio
teca fundada en Roma por León X, así l l a 
mada, bien de Lorenzo de Médicis, padre de 
León X , ó bim de Lorenzo Parmenio, que 
fué su primer bibliotecario. 

Lauríneas. Faoailia mo se compone de 
vegetales dicotiledóneos apetalados y de es
tambres hipogíneos. Son Gomunme¿te arbo
les ó arbustos elegantes, adornados de hojas 
lisaa y relucientes. Tiene por sipo el género 
laurel. 

Laurona (sino DE). Esta antigua ciudad 
española se había comprometido & favor de 
Pómpelo, por lo que tué sitiada por Sertorio 
en el año 676 de la fandacion de Roma. Mé
telo y Foinpeyo acudieron con todas sus 
fuerzas para hacerle levantar el sitio ó en«» 
cerrarla entre su ejército y la plaza, avisan
do á los sitiados para que saliesen á, presen
ciar la derrota de Señorío. Este inteligente 
caudillo, sia alterarse por la arrogancia y 
seguridad de los enemigos, les salió al en
cuentro y ios derrotó con pér ida de 10.000 
hombres y todo el bagaje. Daspues volvió á 
estrechar el sitio de Laurona, que hubo de 
ren tirse, y fué quemada así que saiió el ve
cindario, que habia obtenido esta gracia del 
irritado Sertorio. 

Lava. Materia lapídea que en forma de 
fasion Igaea, y en el estado primero da flui
dez, y después de sa enfriamiento de solidez, 
se presenta de aspecto esponjoso, cuya sus
tancia es arrojada por los'cráteres de los vol
canes. Las lavas han sido y son todas de na
turaleza análoga y hasta de aspecto,- tanto 
las que proceoen de los volcanes aníigaog 
como las de ios modernos, é igualmente las 
que se hallan en ios continentes como en las 
islas y en el mar. La composición mineraló
gica de las lavas no se ha determinado aún 
exactamente. De la lava se hace uso para la 
edificadon, formación de morteros hidráuli
cos, y también para el firme de los caminos. 

Lavada. Dase este nombre en las costas 
de Á ndálucia, especialmente en las de Gi -
braltar hasta Ayamonte, á una determinada 
red de pescar, llamándose lavaderos loa bar-
eos que sirven para su manejo. Las hay da 
caño, áe costa y de río. 

LávaL Capital del departamento francés 
de la Mayenna con-17.000 habitantes. T îene 
esta ciudad un castillo á orillas del rio M&* 
yenne. El 25 de óofeubre de 1793, los alrede-» 
dores de Laval fueron teatro de una batalla 
sangrtsnta, ©nía cual íaeroa derrotadas com-
plefamanta las tropa® rapufelTc^aas & mand-qt 



áel gémtal Leehéíle (que murió de dolor y 
vérgiiénza), después de háber obtenido tres 
brillantes victorias sobre los vendeanos. 

La Valette(EL PADRE). Jesuita; era desde 
1747 superior de las misiones de la Marti
nica, Cuando se asoció con un judío de la 
Dominica para hacer el comercio esclüsivo 
de aquellas islas. Arruinados los habitantes 
por este monopolio, elevaron una queja al 
gobierno, y este llamó á La Valetto en 1753; 
sin embargo, al poco tiempo halló medio 
para que volvieran á enviarle á las Antillas 
como visitador general y prefecto apostóli
co, y se entregó de nuevo á sus operaciones 
comerciales. Habiendo caido en poder de los 
ingleses varios buques que habia equipado, 
se declaró en quiebra é hizo bancarrota de 
tres millones. El Parlamento condenó á La 
Valette como culpado de bancarrota fraudu
lenta en 1762. Este asunto desagradable 
prestó armas contra lá compañía que diez y 
seis meses después fué próserita. 

La Vailiere (LUISA PRANCISCA DE LA BAU-
MÉXE BLANC DE). Nació en 1644, en Turena; 
fué hija dé un mayordomo del duque de Or-
ieans. Fué primeramente camarista de la 
duquesa (Enriqueta de Orleans), y en 1661 
era ya la querida de Luis X I V , á quien amó 
entrañablemente, y le dió cuatro hijos. Este 
trato amoroso llegó á hacerse público en 
1663, y áun el mismo rey no hacia de él el 
menor misterio, puesto que dió á su manceba 
vastos dominios y erigió para ella la tierra 
de la Vailiere en ducado (1667). La señorita 
de La Vailiere no se valió de su favor sino 
para hacer el bien. Naturalmente tímida y 
devota, sé avergonzaba de sus faltas, y por, 
dos veces se refugió en un claustro; pero en 
ambas ocasiones la sacó Luis X I V del con
vento y se la llevó al palacio. Sin embargo, 
al cabo de algunos años se vió despreciada y 
pospuesta á madama de Montespan, y por 
mucho tiempo tuvo que sufrir la presencia 
de su rival, hasta que en 1674 se retiró defi
nitivamente al convento de carmelitas de 
Chailiot, donde tomó el velo en 1675 y mu
rió en 1710, después de haber pasado sus ú l 
timos años en los ejerciGios de la piedad más 
austera. Sobrevivieron y fueron legitimados 
dos de sus hijos, la, señorita de Blois (prin
cesa de Conti) y el duque da Vermaadois. 

Lát'afflda. Planta odorífera de la familia 
de las labiadas; su tallo es cuadrangular. Se 
la emplea con frecuencia en medicina y en 
perfumería. De aquí la agradable agua de 
Lavando. 

Layaret©. Género de peces del ó?den de 
los málecoptérigios abdominales, familia de 
los salmonóides, que tienen oasi la misma 
organización que lá trucha, de las que di
fieren por «u boca poco hendida y desprovis-
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ta genéfalmetíte de dientes; por stte escamas, 
que son muchó mayores, y su dorsal, que no 
es tan largo como alto por la parte anterior. 
Habitan estos peces en el mar del Norte y en 
el Báltico, en donde persiguen muoho á los 
aranques. 

Laverna. Diosa de los ladronea, de los 
píoaxoa y de los impostores, adorada por los 
romanos. 

Lavoisier (ANTONIO LORENZO). Nació en 
Paris en 1743; fué hijo de un comerciante 
acomodado: se entregó al estudio de las cien
cias naturales, y desde la edad de 25 años 
mereció ser admití io en la Academia de 
Ciencias (1768). Pocos meses después obtuvo 
uria plaza de arrendador general, y supo 
conciliar süs investigaciones científicas coa 
los deberes de su destino. Demostró en 1775 
que la calcinación de los metales, y en gene
ral la combustión de los cuerpos, es el pro
ducto de la unión del aire respirable (oxíge= 
no) con aquellos oue? pos, haciendo con este 
desGubrimientd una revolución en la quími
ca; en 1784 reconoció la composición del 
agua, probándola por medio de esperimentos 
directos. De acuerdo con Gruyton de Mor-» 
veau, creó para la química una nomenclatu
ra nueva que debia cambiar la faz de la 
ciencia (1787). A l mismo tiempo prestó los 
servicios más importantes al comercio ha
ciendo aplicaciones útiles de sus conocimien
tos; mejoró la fabricación de la pólvora, 
perfeccionó la agricultura. A pesar de tan
tos títulos á la gratitul pública, fué presen
tado en 1793 ante el tribunal revoluciona* 
rio, por el único motivo de pertenecer á la 
corporación de arrendadores generales, cu
yas riquezas todos codiciaban, y fué ejecu
tado el 8 de mayo de 1794, á los 51 años de 
edad. Lavoisier habia comenzado importan
tes trabajos que su muerte ha dejado inter
rumpidos; en vano pidió algunos dias de tér
mino para acabar sus esperimentos útiles á 
la humanidad. 

Law (JOHN) . Famoso hacendista; nació en 
Edimburgo, hácia 1670; era hijo de un rico 
platero: murió en Venecia en 1729 en un 
estado muy próximo á la indigencia . 

Las (GASPAR). Maestro de Luis Vives. 
Laxativa, laxante. Cierta clase de re

medios cuyo efecto sensible es laxar, relajar 
el vientre y provocar el aumento de las eva
cuaciones veatraies. Son unos cuerpos com
puestos de mucílago, azúcar, aceite fijo y 
ácidos vegetales. 

La^bach, «Luviana» en italiano, LABACUM 
en la Edad media, la EMOMA de los antiguos. 
Ciudad amurallada dé ios Estados austria- • 
eos, capital del gobierno de Laybach, al 
N . E. de Trieste; úene 10.000 habitantes. En 
1821 ee estableció en Laybach un célebre 



GoúgreBó que ténia por objeto ÍS destrJiccioü 
del régimen constituoioHal establecido en el 
reino de Nápoles á oonsecaenciá de lá insur-
reoüion de 1820. Laybaoh fué tomada en 
1797 por Barnardote, y en 1809 por Mac-
dbnaid. 

Lazareto. Lugar que hay eú algunos 
puertos de mar para tener en cuarentena ú 
observación á las embarcaciones y personas 
procedentes de país contagiado ó sospechoso 
de contagio. Se hace uso de los lazaretos 
también fuera de los puertos, en el óonti 
nente, por las mismas causas ya Indicadas, 
como por precaución para evitar la intro
ducción del contagio. La Biblia es el primer 
Código en que se encuentran indicios de es
tas precauciones j pues en el capitulo 13 del 
Levíticó, 5 delíís Números, y 15, libro I de 
los Keyés, se ordena la separación de los le* 
prososf en su principio en el desierto, fuera 
del campamento, y luegó fuera de Jeru-

Lazaristas. Orden fundada por SanYi-
oeute de Paul, y conocida tambiea bajo el 
nombre de Sacerdotes de la misión, y llama
da así porque fué establecida en una casa 
que había pertenecido á la Orden militar de 
San Lázaro. Loa iazariatas ván en misión á 
los países estranjliros para propagar el cris
tianismo, y se dedican á la educación de lois 
clérigos jóvenes: hoy todavía están encarga
dos de la enseñanza eclesiástica en muchas 
diócesis. 

Lázaro (SAN). Hermano de María y de 
Marta; habitaba en Belhánia; fué resucitado 
por Jesucristo cuatro días después de haber 
sido encerrado enel sépúloro (San JuanP 11). 
Se le celebra el 29 de julio y el 2 da se» 
tiembre. 

Lázaro (HOSPITALAMOS DE SAH). Orden 
religiosa y militar,, qüé parece faé establéci-
da por los orusados en ^emsalen al princi
pio del siglo x n : su misión espacial era la 
de cuidar á los leprosos; la palabra lazareto 
se deriva de la do Lázaro, así como la Orden 
debe su nombre ai mendigo Lázaro, bajo 
cuya advocación se instituyó. Esta Oíden 
fue introducida en Francia ea el reinado de 
Luis V I I , y perdió su influencia á medida 
que la lepra fué desapareciendo; y el título 
de «Caballero de San Lázaro» no'fué desde 
entóneos más que honorífico. Fué abolida ea 
tiempo de la revolución. 

Lázaro (Da. D. RAMÓN). Nació ea Bar
celona, en 1 /39. Estudió ea la Universidad 
de Cervera, donde Obtuvo los grados de doc
tor en leyes y cánones. En 1776, catedrático 
de cánones. Diputádoea las Córteé de Cádiís 
ae 1810, maestre-escuela de la iglesia de Lé
rida, rector y cancelario de la Oniversidad 
ae Cervera j murió el 14 de diciembre de 

1832. Escribió: «Derecho público general de 
España y particular de Cataluóa.—Riqueza 
de las naciones.—Proyecto sobre laudemiós.» 

Lazo. En heráldica es una aspa con sólo 
la mitad de su anchura, y parece é un lazb 
dé cuatro hojas. 

Lazzaroiii. Gentes pobres de Nápoles, 
que no tenían casa ni hogar; vivían en las 
plazas públicas y ejercían el oficio de pes
cadores. Formaban una cofradía ó cuerpo 
agremiado, y su número, que ascendió en 
ocasiones á 40.000, fué ocasión de embarazos 
y peligros para el gobierno. Aunque todavía 
hay en Nápoles muchos pobres, carecen de 
la energía, organización é instintos de los 
lasiaroni, y no son tan terribles. 

Lealtad. Es la fidelidad, una vez com-
prometida, qué produce, respecto de una ter
cera persona, una certeza y una confianza 
indestructibles. La lealtad eleva al hombre 
al mayor grado de perfeoeion moral por 
la gran fuerza de ábnegaoion que le iín» 
prime. 

Leandro (SÁH), Arzobispo dé Sevilla; 
nació en Cartagena á mediados del siglo v i , 
de una familia ilustre. Tuvo por hermanos á 
San Fülgencio, obispo de Esija y Cartagena, 
y á San Isidoro, sucesor de nuestro santo en 
la silla de Sevilla. Los visigodos y ostrogo
dos que en aquella época se kabian apodera
do de España, y que estaban infestados del 
arrianismo, procuraron espiarle por todo el 
reino. San Leandro, arrostrando mil peli
gros, se dedicó Con celo, verdadarámente 
apostólico á restablecer la fé Nicea, por lo 
cual tuvo muoho que sufrir con el rey Leoví-
gildo, y mucho más por haber convertido 4 
Hermenegildo, hijo lüayor del rey 9| cuyo 
ejemplo contribuyó póderosamente á volver 
al seno, de la Iglesia á muchos qua estaban 
obstinados en él error. El rey, irritado por 

I tantas conversiones, y máa que todo por la 
de su hijo, á quien hizo dar muerte este pa» 
dre desnaturalizado, desterró ál santo; aun
que poco despiiea, lleno de remordimientos y 
arrepentido de su bárbara conducta, le le
vantó el destierro. Cayendo enfermo Leovi-
gildo y hallándose ya sin esperanzas de vida, 
i [amó á San Leandro y le reaomendó que 
instruyese en la religión católica á su hijo y 
sucesor Recaredo. En 598 presidió el tereer 
Concilio que se celebró en Toledo. También 
se ocupó de corregir la liturgia española, y 
á él se debe el origen del oficio mozárabe 
que San Isidoro perfeccionó después. Escri
bió varias obras de mérilo, y murió en 27 de 
febrero da 596, Se celebra el 27 de febrero y 
el 13 de marzo. 

Lefereeht ScMíze (DR. Goitos). Con« 
sejerrreal de culto é instrücoion pública en 
Sajonia, distinguido astrónomo y lítíei'áto dé 



« r i t o s poptíláf esi mimó m Bíésde ú t de 
abril de 1856. 

Lebrija (FRANCISCA). Bábia retónos es
pañola, hija del célebre Elío Antonio de Le-
brija ó Nebrija, uno de nuestros primeros 
humanistas, y de doña Isabel Montesino de 
Solia. Nació en Salamanca, á lo que se cree, 
á fines del siglo xv; recibió de su padre la 
educación literaria, y para comprender hasta 
qué grado llegaria su instrucción, bastaría 
saber que cuando Eiío Antonio se hallaba 
en Alcalá, á pesar de que eran también muy 
instruidos sus otros hijos, durante sus au
sencias y ocupaciones, sólo confiaba su cite-
dra de retórica á Francisca, que virtuosa, 
animada de un espíritu varonil y adornada 
de un saber profundo, llegó á ser la suplente 
de Nebrija, con general aplauso de sus dis
cípulos y Is alta aprobación de los doctores 
de aquella Universidad. No se dice cuándo 
murió esta ilustre española. 

Lebrun (CARLOS). Pintor; nació eñ Paris 
en 1619, murió en 1690. 

Lebrun (POHCE DIONISIO ECOÜCHARD), ape
llidado el PÍNDARO FRANCÉS. Poeta lírico; na
ció en Paris en 1729, murió en 1807. 

JLeccion, Instrucción de un maestro á sus 
discípulos, redacción ó discurso hecho para 
enseñar é instruir. Llámase así también cual
quiera enseñanza particular, ó conjuato de 
conocimientos que en cada vez da un maes
tro á un discípulo ó á varios de ellos aunque 
sea en corto número, y en cualquier género 
de instrucción, desde el más elevado hasta el 
más trivial. Se dice asimismo délos diversos 
accidentes de la vida, y de los esoarmientoa 
que nos enseñan á vivir con prudencia. En 
sentido eclesiástico, íeccío» significa una bre
ve lectura que se hace en cada sesturno de 
los maitines, tomada de algunos estractos de 
la Biblia de los Padres y de la leyenda del 
santo del dia. 

Lech ó Leszko. Nombre de seis reyes 
de Polonia antes del siglo xiv.—-Lech I que 
reinó por los años 500 y es considerado como 
primer rey de los polacos, primitivamente 
llamados loekhes; pero ia historia no da no
ticia alguna cierta sobre este príncipe, así 
como tampoco sobre los demás reyes del mis
mo nombre. 

Leche. La leche es un líquido opaco, de 
un color blanco mate, de agradable olor y 
ligeramente azucarado, que secretan las 
glándulas mamarias de las hembras de'cier-
£os animales. 

Dejada en descanso en sitio fresco y tran
quilo, foima9 en su superficie, á la vuelta de 
cierto tiempo, una capa ó costra de una ma
teria ligera espesa, untuosa , de agradab1e 
sabor, blanca mata y ligeramente amarilla 
uignm yes f m lím® mta, La l̂ ohe q-qt 

sustancia, tiene mayor densidad que ántes( 
un color ménos opaco y ménos untuosa oon« 
sistencia. El nombre que en este caso se le 
da es leche desnatada. La nata agitada á una 
temperatura de 15° se condensa en una masa 
amarillenta, y de bastante consistencia, que 
constituye la manteca. 

La leche desnatada, abandonada á sí mis
ma, si se eleva su temperatura ó se 1c echan 
ciertos cuerpos ácidos, forma una cuajada 
blanca, blanda y opaca, que se separa de un 
líquido amarillo verdoso y trasparente; la 
parte sólida forma la materia caseosa, caseum 
ó queso; la parte liquida es el serum ó suero. 

De este suero, por último, se obtiene por 
medio de la evaporación un cuerpo cristali-» 
zado, de dulce y azucarado sabor, al cual ss 
ha dado el nombre de azúcar de leche, de la 
cual forma los 35 milésimos. 

Las únicas leches de que en los países de 
Europa haga uso la economía rural , son 
las de las hembras de los rumiantes domes
ticados, como la oveja, la cabra y la vaca, y 
la de burra. 

La leche de 'oveja, que apénas á primera 
vista se diferencia de la de vaca, es de todas 
las leches la más rica en mantecas. Esta man
teca tiene un color amarillo pálido, es poco 
consistente y se enrancia con facilidad. La 
cuajada de lecha de oveja es abundante, 
crasa, viscosa y ménos consistente ique la de 
leche de vaca. 

La leche de cabra, más densa también que 
la de vaca, pero ménos que la de oveja, con
serva un olor y un sabor que son propios al 
animal, sobre todo cuando entra en celo la 
cabra. Es la que da ménos manteca y más 
queso. Esta mantecá, siempre blanca, es fir
me y coBsistente, tiene agradable sabor y se 
conserva íresca mucho tiempo. El queso, 
muy abundante, es bastante consistente y 
como gelatinoso. 

La leche de vaca contiene ménos manteca 
que la de oveja y más que la de cabra. Su 
queso es también ménos abundante, pero sus 
principios se separan coa más facilidad. 

La leche de burra tiene mucha analogía 
con la de mujer, y da üoa nata que ni es 
abundante ni llega nunca á tener consisten
cia. También contiene ménos materia cáseo» 
sa que la de vaca, de cabra y de oveja, y 
esta materia es más viscosa. 

La leche de vaca se agria en muy pooo 
tiempo á una temperatura mayor de 15°, y 
en pasando de 20 ó 25 bastan muy pocas ho
ras para producir esta acidificación. De esta 
manera, coagulándose de pronto, la materia 
caseosa envuelve y se lleva tras sí la nata, la 
cual se precipita con aquella y no puede ya 
YQĤ F ^ uviblv 4 h sup r̂fiQie* La tempera» 



m e 
tura más ia^óíabla para la separáoioa de la 
n^ta es de 10 á 12°. 

Lechfeld. Dilatada llanura de Batiera, 
en el círculo del Danuvio superior, regada 
por el rio Lech que le da su nombre, y en la 
cual está situada Augsburgo. Esta llanura 
es célebre por las grandes batallas que en 
ella se han dado. En ella derrotó Pepino en 
1743 á los bávaros.y sajones; Cario Magno, 
triuníó de los hunos en 1794. Los húngaros 
vencieron en 910 á los francos y bávaros; v 
en 955 los germanos, mandados por Otón I , 
batieron á los húngaros. 

Lechuza. A?e nocturna que se pinta en 
el blasón como el buho. Es geroglífiao de 
prudente cautela con que en la oscuridad se 
ven los peligros para prevenir el riesgo. 

Es un ave perteneciente al órden délas 
rapaces, familia de las nocturnas, tribu 

de las lechuaoidea, sección de las nocturnas 
de Savigni, grupo de las lechucitas. Es bas
tante pequeña, dorso pardo salpicado de pun
tos blancos, y cinco fajas amarillentas con 
manchas blancas alrededor de la cola. Ani
da en los paredones de los edificios abando
nados. Su alimento ordinario son ratones y 
hurones pequeños: pone de dos á cuatro hue
vos redondeados y bíaneos, y se halla en to
das las regiones de Europa, el Egipto y la 
Nubia. 

Leclerc (JUAN). Célebre crítico, nació en 
Ginebra en 1657, murió en Amsterdan, en 
1756: fué profesor de filosofía, de bellas le-, 
tras y de hebreo. Dejó multitud de obras. 
Leclerc profesaba en religión y filosofía opi
niones atrevidas. Se inclinaba al socinianiemo 
Sostuvo várias disputas con los teólogos y los 
metafísicos de su tiempo; entre otros coa Bay-
le. Adoptó y propagó losprincipios de Locke. 

Lecticarios. (Del latin «lectica, litera),» 
Los historiadores antiguos dan este nombre 
á los esclavos encargados de conducir las l i 
teras. Habia en Koma lecticarios públicos, 
que se situaban en las regiones 12.a y U.a— 
En la iglesia griega se llamaba también leo-
ticario ni que conduoia los muertos á las se
pulturas, sin duda porque algunas veses se 
stirvian para este .objeto de una litera. 

Leotoral.. Prebenda canonical instituida 
por el Conoiliode Trento en todas las cate
drales para la enseñanza de la Sagrada esori-
turaj y confirmada por el Concilio de Toledo 
celebrado en 1563, que añadió que sólo pudie
ran obtenerla los licenciados, doctores ó maes
tros en aquella ciencia. El lectoral se llama-
caaónigo de oficio y forma parte del cabildo. 
Se obtiene por oposición hecha ante los mis» 
mos cabildos que soa los que eligen entre los 
opositores. 

Lectura. La acción da leer en alta voz, 
y también el acto de leer para sí, El aoto de 

leer es difícil: pocas personan eoii las qúé 
leen dando completo sentido y entonación 
competente á lo que leen. La lectura propor
ciona instrucción. 

Se llama lector al que lee en la Iglesia ca
tólica. E l lector es un ulérigo de órdenes me
nores. 

Ledain (OLIVEROS), ó el DIABLO. Favori
to de Luis X I , naoió en Flandes: fué al prin
cipio ayuda de cámara y barbero del rey. 
Ganó la confianza de Luis X I por su hipócri 
ta lealtad; fué ennoblecido y nombrado con
de de Meulent. Se hizo ridículo por su lujo 
y orgullo, y abusó de su poder para cometer 
todo género de injusticias. Después de la 
muerte de Luis X I fué encausado y ahorca
do en 1484, en el reinado de Carlos V I H . 

Ledesma - (AGUAS MINEBALES DE). A cua
tro leguas da Salamanca en la márgen iz
quierda del rio Torines, y á poco más de una 
legua al N . E. despueblo, brotan los manan
tiales, cuya agua depositada en una balsa 
para surtir los baños entre la temperatura 
de 40° K. : la que sólo sirve para bebida mar
ca 24. En cada litro de este aa;ua se encuen
tra 0,014517 de gramo de azúfre, y 0,015418 
de gramo de ácido sulfídrico, que equivalen 
á 8,96729/ centímetros cúbicos de gas. Son 
aguas calientes sulfurosas. Sirven paia los 
reumáticos, paralíticos, afecciones dei estó
mago por debilidad del tubo digestivo, asma 
y otras análogas, así como para algunas afee 
clones herpéticas. 

Ledesma (ALFONSO). Poeta español del si
glo xvi, conocido bajo el nombre del «Poeta, 
divino;» nació enSegovia á mediados de 1552 
y falleció en 1623 á los 71 años de su edad. El 
nombre de «Divino,» parece que le fué coa-
cedido más bien por el género de poesía sa
grada á que se dedicó obn preferencia, que 
por la sublimidad de su talento. 

Ledesma (MIGUEL GERÓMMO). Natural de 
la ciudad de Valencia. Estudió en su p r i 
mera juventud los idiomas griego, latino y 
ásabe; después filosofía, poesía y medicina 
en su pueblo, pasando luego á la universi
dad de Alcalá de Henares á i>ir & sus famo
sos maestros. A su vuelta á. Valencia desem
peñó una cátedra de griego, se graduó de 
doctor en mediciaa, y obtuvo otra cátedra 
en esta facultad, que desempeñó por espa
cio de 20 años. Sus obras conocidas son las 
siguientes: «Compendium Grascarum institu-
oionem. Valencia, 1545, en 8.°—Primi cano-
nis, Avicenaj sectionis primee ad arabicum 
veritatem interpretatio atque enarratio com
pendiosa, 1547, en 8.°—De pleuritide comen-
tariolus, 1546, en 8.° 

Ledos (BATALLA DE). En un desfiladero 
cérea de Ledos en Asturias, sorprendió á los 
infieles en el ^ño do 793 el rey Alíwse 



ITI llaMadó él Oasto, y lm dqttété eómpleta-
aaente, causándoles tma pérdida de 7O.Q0,O 
hombres, y quitándoles du cante su reinado 
los deseos de renovar el tributo de las cien 
doncellas. 

Lefebre (ANA). Llamada vulgarmente 
madama Dacier: literata, crítica; tradujo 
muchos autores griegos, que ilustró con di
ferentes comentarios; murió en 1722 

Legaofones ó delegaciones. Nombres 
dados en muchos Estados de Italia á las prin
cipales divisiones territoriales. Así los Esta
dos de la Iglesia estándivididos en seis lê -
gaoiones y trece delegaciones. El reino.Lom
bardo-Véneto está dividido en diez y siete 
delegaciones. No hay otra diferencia más que 
en el nombre entre íaa legaciones y las dele
gaciones. 

Legado. El que representa el Pontífice 
y ejerCe ensu nómbre la jurisdiccicn en los 
lugares en que Su Santidad no puede asistir. 
Cuando el legado es directamente enviado de 
Boma y elegido entre loa cardenales del Sa
cro colegio para revestirse de la plenitud de 
la dignidad apostólioa, se llama «legado á 
latere» para distinguirle de los legados del 
país mismo en que ejercen sus funciones. Los 
legados tienen mayores facultades que los 
nuncios, y eran siempre enriados por los Pa
pas á los concilios generales.—Se da el nom
bre de (degados natos, legati nati,» á los vi
carios perpétuos que representan al Papa en 
los reinos distantes de Roma. 

En derecho internacional se llamaba áníes 
legado á los legados del Emperador ó de los 
magistrados supremos, siendo á la vez sus 
atribuciones, civiles, judicialas, militares y 
administrativas. Si estos delegados eran 
miembros de ia corte imperial se llamaban 
enviados del lado del rey, missi á latere, de 
donde ha venido después ese nombre para 
los cardenales legados. 

Legado. Toda disposición particular y 
determinada hecha en testamento, se llama 
legado ó manda. Es una donación por causa 
de muerte y sigue todas las vicisitudes y ae~ 
oidentes de las donaciones de este género. 

Legalidad. Es el signo que demuestra la 
estricta observancia de las disposiciones le
gales vigentes.1!.a legalidad consiste en pro
ceder con justicia, con verdad y rectamente. 
La idea de legalidad es abstracta. 

Legalización. La declaración que un ofi
cial público da por escrito ai pié de un ins
trumento, atestando la verdad de las firmas 
puestas en él, así como las calidades de las 
personas que le ha hecho y autorizado, á fin 
de que se le dé crédito ea todas partes. 

Légame. Gieno^ Iodo ó fango pegajoso 
que dejan las aguas d§l mar en éja reflujo. 

Legídii» 0 w p o de la Bulieia romaua. 
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que constaba generalmente de 6.000 hombre 
divididos en diez cohortes, 80 nianípulos y 
60 centurias. Se distinguian entre ellos los 
ha star i i , los príncipes, los triarii y los levi-
ter armati. 

Legioií d© honor. Orden de caballería 
instituida el 19 de mayo de 1802 por Bona-
parte^primer cónsul, para recompensarlos 
servicios militares y civiles. 

Legislación. Lá ciencia de las leyes, y 
conjunto de aquellas por que se rige un Es
tado. En sentido más estricto, dícese legisla
ción civil, criminal, mercantil, coa lo cual 
se espreaa un ramo no más de toda la legis
lación. Legislación como el conjunto de las 
leyes de un país es sinónima de derecho, 

'Legislador. El poder de donde emanan 
las leyes. Ea España ese poder reside en las 
Córtes con el rey. 

Legislatura. El espacio de tiempo que 
media entre la apertura de las sesiones dé las 
Cámaras y el término de sus facultades, se 
llama legislatura. 

Legítima. La paite de herencia que se 
debe por virtud de la ley á los herederos for
zosos: ó la que se confiere á cíertoa heredaros 
presuntivos en los bienes que hubieran re
cogido en totalidad sin las disposiciones que 
el difunto ha hecho de ellos en perjuicio su
yo. Se debe legitima á los ascendientes y des» 
cendientes: de los primeros lo es para todós 
las cuatro quintas partes del caudal yacente: 
para los segundos, á falta de los primeros y 
de los causa-habientes de estos, lo son las 
dos terceras partes de aquél. 

Legitimación. Acto que constituye en el 
estado de hijo legítin o al que ha nacido fue
ra de matrimonio. Es una ficción legal por 
la cual un hijo nacido fuera de aquella 
nunca es asimilado á hijo légítimo. Puede 
esto hacerse por subsiguiente matrimonio y 
por con sesión real. 

Legitimidad. Cualidad que distingue á 
las cosas que son legítimas: no puede modifi
carse nunca, y permanece siempre invaria
ble, porque ella es la justicia misma confor
me á la naturaleza íntima de las cosas. 

Legítimo. Lo que está íntimamente en
lazado y es enteramente conforme á la ley. 
Es lo que se conforma á la ley natural y d i 
vina. Legítimo es el matrimonio celebrado 
con todas las solemnidades de la ley, y legi
times ios hijos que nacen constantemente del 
matrimonio, única reunión lícita que la ley 
reconoce. Poder legítimo es el conforme á la 
naturaleza de las cosas. 
' Legras (MADAMA). Oriunda de la fami
lia de MERILIAC: se casó con Antonio Legras, 
secretarlo de María de Médicis; habiendo 
quedado viudaá los 34años desu edad (1625), 
fe consagró ai swyicio de los enfermos y d« 
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los niños espfisitós. Fundó, de acuerdo con 
Vicente de Paul, la beuéfiea institución de 
las «hermanas de la caridad, llamadas tam
bién hermanas grises,» y fué la primera su-
periora de esta congregación. Falleció en 
París el año de 1662. 

Legua. Medida itineraria para las dis
tancias de un lugar á otro. Su estension va
ria según los países, y la más uniforme es la 
geométrica ó de 20 al grado, ó sean 20.000 
piés geométricos. que equivale á 5 kilóme
tros 555 metros del sistema decimal. En 
Francia equivalía á 2.000 toesas, ó sean 
3.394 metros. 

En marina es la vigésima parte de la es
tension lineal de un grado de meridiano.ter
restre, que consta de 6.650 varas castella
nas, la cual, dividida en tres millas, sirve 
de tipo y unidad en todas las medidas del 
pilotaje para la cuenta de la estima. 
^ Legumbre. Dase este nombre á la muí» 

titud dé vegetales que sirven para el alimen
to del hombre. Científicamente, son los fru
tos de las plantas pertenecientes á la familia 
de las leguminosas, que es una de las más 
Importantes del reino vegetal, y abunda es
pecialmente en los trópicos, cuya zona ar
diente cuenta acaso con más árboles ó ar
bustos que plantas herbáceas. Como legumi
nosas alimenticias, basta nombrar los gui
santes, lentejas, babas, habichuelas, etc. 

Lehzen (JUAN ENRIQUE). Jefe de la sec
ción de Comercio y Hacienda en el ministe
rio hannoveri^no de marzo; seis veces dipu
tado y hombre estraordinariamente popular. 
Mario en Hannover el 3 de marzo de 1856. 

Leifemia (GODO?REDO GUILLERMO, BARÓN 
DE). Sabio universal, naoió el año 1646 en 
Leipsiok. Murió en Hannover en 1716 á los 
70 años de edad. Leibnitz fué á un tiempo ju 
risconsulto, publecista, teólogo, físico, ma
temático é historiador; pero es célebre prin
cipalmente como matemátieo y como filósoíó. 
Hizo en matemáticas grandes dsscubrimien-
tos; pero por una fatal singularidad sucedía 
que la mayor parte de estos descubrimientos 
se ocurrían al mismo tiempo á otros sabios; 
así ea que Newton le disputó la prioridad de 
la invención del cálculo diferencial. En filo
sofía introdujo Leibnitz el eclecticismo; quiso 
conciliar á Platón y Ariatótoies, á Descartes 
yLtocke; imaginó también un sistema nuevo; 
según él, todo está compuesto da mónadas, 
sustancias simples, capaces de acción y de 
percepción; el alma es una mónada que tiene 
la conciencia de sí misma. En el hombre, el 
alma ŷ  el cuerpo no obran el uno sobre el 
otro, sino que existe entre estas dos sustan-
Qias mna armonía tan perfecta, que cada una 
de ellas, no haciendo m ŝ que desarrollarse 
según las leyes que le mu propias, esperir. 

mentan modificaciones que corresponden, 
esactamente á las modificaciones de la btra; 
esto es lo que Leibnizt llama armom'a prees
tablecida. En su «Theodicea» profesa el op
timismo enseñando que ehtre todos los mun
dos posibles. Dios ha escogido el mejor, lo 
cual no quiere decir aquel donde hay ningún 
mal, sino donde hay la mayor suma de bie
nes, áun á costa de algunos male«s parciales. 
En psicología combatió el empirismo de Loo-
ke, admitió las ideas innatas y añadió á la 
máxima de la escuela: «Nihil est in intellec-
tu quien prius íuerit, in sensu» esta restric
ción sublimi: «Nisi ipre intelleotus.» Daba 
grande influencia á las lenguas y quería crear 
para el uso de todas las ciencias una «carao •= 
térística ó escritura universal.» Sus opinio» 
nes, tan nuevas en la mayor parte, le empe-
ñaron en vivas discusiones con Bayle, Ar-
nauld, Fouoher, Charke, etc. 

Leicaster. (CONDADO DE). Uno de los con
dados del centro de Inglaterra, entre los de 
Derby al N . O., de Nottingham al N . , de 
Lincoln y de EutlaM al E. , de Warwick al 
S. O., de Northampfcon ai 8., y de Stafford 
al O. Tiene 197.000 habitantes. Su capital ea 
Leicester. Está regada por él canal de la 
Union. Su suelo es arcilloso, hay esceleñtes 
pastos, donde se cria mucho ganado. Produce 
pocos granos. Su industria principal coasiste 
en multitud de fábricas de medias de lana. 

Leinster. Provincia de Irlanda, entre los 
52° 6' y los 54° 5' latitud O., y entre los 2o 
18' y los 4° 18' long. O., cpnfinante alN. con 
la provincia de ülsíer, al E. con el mar de 
Irlanda, al S. con el panal de San Jorge, y 
al O. con la provincia de Munster, y la dé 
Connaught, de la que la separa en gran par-
t*3 el Shannon. Su estension de N . a S. es de 
40 leguas; su anchura media de 16 3/4 y su 
superficie de 569. Esta provincia es montuo
sa en la parte occidental. A l N . O. se encuen
tran muchos lagos, entre los cuales son los 
más considerables el Kee, el Derreveragh, el 
Hoyle y el EnneL El aire ea saludable y el 
suelo bastante fértil y bien cultivado. Esta 
provincia está dividida en 12 condados. Po
blación 1.700,000 habitantes. Su capital es 
Dublio, que lo es de Irlanda. 

L^ipsick, Leipzig. Eaaleman, ciudad de 
Alemania, en el reino de Sajonia, capital de 
un círculo del mismo nombre, en el confluen
te dei Elster Blanco y del Pleisse á 17 2/3 le
guas O. N. O- del Dresde, á los 10° V longi
tud É *, 51° 20' lat. N . Tenia 55.000 habitan
tes en 1843. Esta ciudad es muy antigua y su 
nombre se deriba de una palabra slava que 
quiere decir «tilo.» Én sus cercanías ganaron 
los snec&s dos batallas á los imperiales en 1631 
y 1642.' Fué yeoonquistada eú 1745 por los 
prúsiíHaps y ¿a 1756 por Ferpando ^BroBf-» 
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wick. Davousi; m apoderó de ella en 1806 
después de la batalía de Jena. Desde «116 ai 
18 dé octubre se dió al pié de sus muros la 
célebre «batalla de L^ipsick, conocida en 
Alemania con el nombre de-batalla de las 
Naciones» (Vselker schlaoht), en la cual los 
franceses, muy inferiores en número, tuvie
ron que batirse en retirada con el ejército de 
los aliados, después de una resistencia encar
nizada y á causa de la defección de los cuer
pos ss jones. 

Leitrim, Condado de Irlanda, provincia 
de C^nnauglit, entre los 53° 45' y los 54° 26' 
iat. N. confinante al N . con el condado y la 
bahía de Donegal, al E. con los condados de 
Fermanagh y de Cavan, al S. E. con el con
dado de Longford, y al O. con íosdeSoscom-
mon y de Sligo. Tiene 14 1/2 leguas de es-
tension de N . á S., 4 d" anchura media y 43 
Jegoas cuadradas. La cuperficie de este con
dado es montuosa, está llena de barrancos y 
lagos y recada por muchos rios. Sus produc
ciones principales son: avena, centono, pa
tatas, arroz y trigo. Los rios abundan en pea 
ca. Los montes conti nen ricas minas de hier
ro, cobre, plomo, y hulla. Se tejen lienzos y 
hay muchas alfarerías. Este condado pptá di
vidido en cinco Varonías y contiene 141.313, 
habitantes, católicos la mayor parte. Su ca
pital es Garrkk-on-Shannon. 

Leiva (Anronio DE). Natural de Navar
ra v célebre eeneral en su época. Nació en 
1480, y mur<6 en Aix en 1536. Deíendió á 
Paví?1 sitiada por Francisco I de Fr ancia. Era 
hijo de Juan Martínez de Leiva, capitán ge
neral de ios Reyes Católicos. 

Lejía. Líquido que tiene en disolución 
potasa ó sosa. 

Lelio (C. LEUO NEPOTÊ . Romano céle
bre por sus virtudes, colega deEsoipion Se le 
dieron dos coronas de oro y la dignidad de 
cónsul en el afio 190 ántes de Jesucristo. Fué 
amigo de Polibio y le suministró datos. Se 
distinguió también como orador. 

Lenmos, hoy STAUMENE, primitivamente 
DIÓPOLIS y HYPSIPYLE. Isla del mar Egeo, 
ai S. de las de Imbros y de Samotracia, que 
encerraba muchos volcanes. Dicen que cayó 
allí Vulcano cuand le precipitaron del cie
lo, por lo que aseguran que esta es su man
sión. Primitivamente fué poblada por los pe 
lasgos, los que fueron ase ánades en una so
la noche por las mujeres, que se veian des
preciadas por los estranjeros. Los argonau
tas arribaron allí poco después de este acon
tecimiento, y los lemnianos se apresuraron 
á acogerlos. Hácia el año de 1100 ántes de 
Jesucristo, ocuparon esta isla nuevos pelas-
ge s, que fueron echados del Atica, y más tar
de los cabiros se apoderaron de ella. Milcia-

de 49£> ¿ntea de Jesucristo. Sie embargó, esta 
isla se sublevó muchas veces contra esta re
pública, especialmente durante la guerra 
social (359-356).—Lemnos tenia dos ciuda
des, Héphestiade y Myrina, y un lamoso la
berinto. 

Lemos (Luis DE) Natural de Fronteira 
en Portugal, doctor y catedrático de filosofía 
en la Universidad de Salamanca, después 
médico de Llerena, y últimamente de cáma
ra del rey de Portugal. Escribió: oDe óptima 
preedicendi ratíone libri sex; Salamanca, 
1584, en 4.°—Paradoxorum, sen de erratis 
dialectirorum libri dúo; Salamanca, 1558, 
en 8.°—Physicae ac medica dispntationes.— 
In librum Aristotelis de interpretatione; 
1558, en 4.°--Commentaria in Galenum de 
faoultatíbus naturalibus; 1580, en 4.°—In 
libros X I I , methodo medendi Galeni com« 
mentaría; 1581, en íolio.» 

Lemosin. Idioma que tuvo su origen en 
la Galia y en el ducado de Aquitsnia, pero 
que introdujo en Cataluña, Valencia y Ma
llorca el rey don Jaime I el Conquistador. 
En este dialecto, al que Cervantes llama 
gracioso, dulce y agradable, fué en el que 
espresaron sus conceptos y cantaron sus amo
res los poetas provenzales en las Córtes de 
Cataluña y Aragón. Los catalanes induda
blemente mejoraron y difundieron el dialec
to lemosin, y aún hoy dia runchas palabras 
del dialecto cat. lan BOU las mismas de las an
tiguas popsías provenzales. 

Lemurianos. Familia del órden de los 
cuadrumanos. Se les llama falsos monos. 

Lémures ó Larvas. Nombre dado entre 
los etruscos y romanos á las almas ó á las 
sombras de los muertos; se aplicaba princi
palmente á las almas tristes y desgraciadas. 
Eran consideradas como divinidades maléfi
cas y se instituyó en su honor fiestas llama
das Lemurias. 

Lencistorife. Soca heterogénea com
puesta de una pasta de antigeno y piróxeno, 
que se encuentra en los terrenos volcánicos. 
Sirve para construcción y ruedas de mo
linos. 

Lengua. Parto carnosa y movible en la 
boca, ór»ano del gusto, de la voz y de la 
palabra. Sirve para los actos de succión, 
masticación, emisión de sonidos, deglución 
y entonación. Es de sustancia musculosa, 
compuesta de muchas capas de fibras que se 
cruzan. Está cubierta por tres membranas; 
tiene muchos nervios, dos venas que se lla
man ránulas, que se juntan en las yugula
res. Sus artérias vienen de las carótidas. Por 
la parte inferior de esto órgano hay un fuer
te ligamento gmja esferemidad se llama fr$~ 



Léflgüa de tierra es el pedazo la^go y es
trecho de tierra que entra en el mar. 

Lenguaje. Facultad que tiene el hom
bre de ordenar y meto i i zar su pensamiento 
por medio de la palabra ó de signos conven
cionales, de difundirlo y de comunicarlo á 
otros hombres. Se da el nombre de lenguaje 
á los gritos y movimientos de los animales, 
en los cuales indudablemente manifiestan 
sus apetitos, sus goces y padecimientos. Que 
el lenguaje tuvo su origen, esto es induda
ble, y lo es también que el autor no pudo ser 
otro que el Hacedor Supremo; así es quede 
bió haber una lengua primitiva, perdida lue
go cuando se verificó la confusión de la tor
re de Babel, Los teólogos han sostenido que 
la lengua primitiva fué51 el hebreo. (Véase 
IDIOMA.) 

El idioma ea el verdadero rasgo caracte
rístico que distinfrue unas naciones de otras, 
y algunas veces es el único, porque las de-
mas diferencias producidas por la diversidad 
de razas, da gobiernos, de usos, de costum
bres, de religiones y de civilización, ó no 
existen, ó bien ofrecen matices casi imper
ceptibles. ¿Qué diferencia esencial ofrecen 
en el dia las principales naciones de Europa 
fuera de la del idioma? Los adelantos de la 
civilización, la serie de mudanzas políticas, 
tan frecuentes en nuestros días, y el aumen
to de relaciones motivado por el desarrollo 
del comercio y de la industria, han borrado 
en cierto modo casi enteramente los princi
pales matices del carácter individual década 
nación europea. ¿Qué diferencia esencial 
ofrecen entre sí las naciones cultas de la I n 
dia, de la Península Transgangética , de la 
Malasia, y la mayor parte oe las innumera
bles tribus de la América, fuera del idioma 
peculiar á cada una? 

Él tronco ó familia etnográfica es un grupo 
de idiomas que ofrecen entre sí una grande 
analogía, y tantos rasgos de familia, que 
dan á entender su origen común, tanto más 
cnanto ia hiotoria viene á nuestro auxilio, 
indicándonos las huellas de las emigracio
nes de los pueblos que los hablan. Esos idio
mas hermanos constituyen las familias ó 
troncos etnográficos. 

Los dialectos 
oes distintas de un mismo idioma. 

Las investigaciones practicadas han de
mostrado ser á lo ménos dos mil los idiomas 
conocidos, número que por grande que pa
rezca, está léjps do ser exagerado. Pero el 
estado imperfecto de la etnografía no. nos 
permite clasificar más que 860 lenguas y 
unos 5.000 dialectos. De aquellas pertenecen: 

Al Asia 158; á la Europa 53; al Africa 115; 
á ia Oceanía 117; y á la América 422. 

m est® asombroso número de idiomas. 

los quinos son hablados ó oosapíéndidos j>or 
mayor número de individuos, ó bien estien
den su dominio sobre más comarcas, á sa
ber: seis asiáticos, el chino, el íurco, el árabe, 
el persa, el hebreo sánscrito; ocho europeos, 
el inglés, él español, el francés, el alemán, el 
portugués, el ruso, el griego y el latino',y uno 
oceánico, el malayo. 

Lenguaje de las piedras. El granate, 
constancia. La amatista, firmeza. El diaman
te, inocencia. La esmeralda, amor correspon» 
dido. La ágata, vida. E l rubí, olvido. El sar-
donix, felicidad. El ópalo, esperanza. El to
pacio, amistad. La turquesa, celos. La perla, 
orgullo El ámbar, melancolía. 

Léale. Eio de Alemania que nace en las 
montañas del Harz, al S. O. de la provincia 
prusiana de Sajonia, al O. de Stadt-Vorvis; 
entra luego en el TÍO de Hannover, en el cual 
recorre el principado de Gotinga, y limita 
durante un corto trecho e 1 de Guiubenha-
gen, cruza en seguida el ducado de Bruns» 
wick, vuelve al reino de Hannover, y se une 
con el Hader después de un curso, de 40 le
guas, generalmente de S. á N . ; las principa
les poblaciones que baña son: Heiligenstadt, 
Gotihga, Alfeld, Grenau, Hannover, y Neus-
tadt. Es flotable en Gotinga y navegable en 
Hannover. 

Lens (BATALLA DE). En 1648, y durante 
las desavenencias en la Francia, con la Espa
ña en el reinado de Felipe I V , ganaron los 
franceses, mandados por el príncipe de Con-
dé, á loa españoles la batalla de Lens en Ar-
tois, neutralizando con esta pérdida las ven
tajas que los españoles habían obtenido en 
Flandes y Lombardía. 

Lentisco. Arbusto de la familia de las te -
rebintáceas, tribu de las anacardadas que 
crece en las cosías del Mediterráneo y otros 
puntos, y en España se llama simplemente 
mata. Sje emplea la resina de lia almáciga del 
lentisco en Arabia y Africa como escelente 
cosmétioo, y erj particular para limpiar la 
dentadura y afianzar las encías. 

Lentulo. Nombre de una rama de la fa
milia romana de los Cornelios, que dió mu
chos cónsules á la república. 

Leño. Antes se llamaba asi una embar
cación semejante á la galeota que se usó mu
cho en el Mediterráneo durante la Edad me
dia, y se manejaba á vela y remo. 

Leocadia (SANTA). Virgen y mártir espa
ñola; fué natural de la ciudad de Toledo; 
descendía de una antigua nobilísima familia 
del país, y sus padrea la educaron en la reli
gión de Cristo. Imperaban Diocleciano y 
Maximiano, y el bárbaro Daoíano gober
naba en su nombre la España Tarraconense. 
Leocadia, después de várias tentativas para 
que sacriüsase á los ídolos? fué encerrada 



una dura prisión, donde con objeto de mti*° 
midarla, la contaron los terribles pormeno
res del martirio de Santa Eulalia y otros 
compañeros de tormento. La Santa no se in -
tiniidó. Se postró de rodillas á orar, y cuan
do la levantaron del suelo, habia espirado, 
dispensándola sin duda el Señor de dar en 
público el testimonio de su ardiente fé: era 
el año 303 de Jesucristo. Su cuerpo fué arro
jado al campo por los gentiles; pero algunos 
cristianos tuvieron cuidado de recogerle y 
sepultarle, y se venera en la iglesia catedral 
de T ledo. Se celebra su fiesta el dia 9 de 
diciembre. 

León. El más célebre y el más bermoso 
de los animales fieros. Pertenece al género 
gato. Su talla, dice Buífon, es el modelo de 
la fueiza junto con el de la agilidad. Los 
macbos tienen cerca de tres metros de largo 
y un metro treinta y tres centímetros de 
alto. Estos son los mayores que se conocen. 
Las hembras son una cuarta parte menores 
en todo. Se encuentran en la Persia, en la 
india, en la Arabia, y sobre todo en Africa, 
desde el Atlas al Cabo de Buena Esperanza, 
y desde el Senegal y la Guinea hasta las 
costas de la Abisinia y Mozambique. 

Con este nombre se han creado diversas 
Ordenes de caballería; las principales son 
las siguientes: E l Leoá del Palatinado, en 
Bavíera, 1768.—El León de Oro, en el graa 
ducado de Hesse-Caseel, 1770. —El León de 
Zoehringen, ea Badén, 1812.—El León, en 
Holanda, 1818. 

La figura del león forma parte del escudo 
de armas de España. 

León, Lyon, Lugdudum. Ciudad -Jh 
Erancia y la más imoortante del reino des
pués de París, capital del departamento del 
liódano, situado en la confluencia de este rio 
y del Saona, á 74 1T2 leguas S. E, de París á 
los 2? 29' loDg. E. , 45° 46' lat. N . Tiene 
150.814 habitantes. Su industria es muy ao" 
tiva y consiste principalmente en géneros de 
seda, León poseía un capítulo célebre donde 
no se recibía más que á los nobles,, y cuyos 
individuos, llevaban el título de condes de 
León. 

León R̂EIMO DE). Retirados á las monta», 
ñas del Norte los antiguos españoles, huyen
do de la irrupción sarracena, muy luego se 
recobraron, tomando la ofensiva. Primero se 
formó el reino con el nombre de Oviedo y 
Astúrias; pero el año 915 Ordeño I I se t i tu
ló rey dé León. Incorporóse á la corona de 
Castilla en el siglo xi por don Fernando el 
Grande; volvió á separarse en el siglo xn, y 
en el xra se unió otra vez definitivamente 
bajo don Fernando I IL Tuvo diferentes l í 
mites, según los azares de las guerras y de 
té- — rVf> - -rra en su último estado cor-. 
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respondía su territorio aproxlm adámente al 
que hoy ocupan las cinco provincias de León, 
Palencia, Valladolid, Zamora y Sala manea, 
que es una estension de 1.735 leguas cuadra
das con 970 000 habitantes. La corona de 
Castilla y de León forman la parte más prin
cipal y dilatada de la monarquía española. 
Los leoneses son francos, sencillos y leales 
como los castellanos. 

León (CIUDAD Y REINO m). En el país 
ocupado por los vectones y junto á la anti
gua Sublancia fundó la 1 gion sétima gemi
na del emperador Trajano una ciudad á la 
que puso el nombre de Legio» de donde se 
deriva el de León, Fué colonia de romanos 
hasta que fueron dominados por los suevos 
que la dieron el título de real, y últimamen
te fué conquistada por el rey Leovigijdo. Los 
árabes se apoderaron de ella en su invasión 
haíta que ia conquistó don Pelayo en 722; 
pero habiéodose vuelto á perder, la ganó de
finitivamente el rey don Alonso el Católico 
y la pobló el rey don Ordeño. Fué esta ciu= 
dad la de segundo voto en Córtes, y fué la 
capital del antiguo reino, ho? provincia de 
su nombre. Don Ordeño segundo fué el pr i 
mero que tomó el título de rey de León en 
el año de 915, y este título d*1 reino se con
serva, á posar de que en 1069 se reunió á 
Castilla. 

Leen (PBOVIIÍCIA DE). Confina al N . con 
la de Oviedo, al J¿. con la de Palencia, al S. 
con las de Valladolid y Zamora, y al O. con 
las de Orense y Lugo. Es provincia que 
contiene 236 pueblos en una superficie da 
2.480,164 fanegas de tie-ra. 

Atraviesa la provincia de N . á ¡3. el cauda
loso rio Esla ó Ezlao antiguamente Ástnras 
que tiene su origen en las montañas de Val-
deburon, y en el que desaguan todos los de« 
mas que fertilizan sus riberas. Es muy con» 
eiderable en las montañas la cria de ganados 
mayores, como lo es en las riberas la del ga
nado yeguar y mular, que forma una parte 
de su industria, no menos qua la del ganado 
menor ó linar, que abunda más en la tierra 
de Páramo, üna de las ocupaciones más ge
nerales de los habitantes de esta provincia es 
el pastoreo, en términos que muchos pueblos 
se quedan sia hombres útiles en el invierno, 
porque todos pasan con rábanos propios ó 
ajenos á las dehesas de Estremadura. En 
las montañas, especialmente de Valdeburon, 
abundan los arbolados de haya, acebos, en
cinas, robles, fresaos, negrillos y álamos 
blancos. Hay abundancia de minag de antfc 
monio ea loa montes de Maraña y pueblo de 
Valdeburon, y de carbón da piedra en \m in
mediaciones de Soñar. Loa leoneses son fran
cos y honrados como todos los castellanos, y 
es desconocido entre ellos el lujo y la ooiosi-
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dad. Be divide la provincia m los diez parti
dos de Astoirga, la Bañezs, la Becilla, León, 
Harías de Paredes, Ponferrada, Riafio, Sa-
hagun, Valeiicía de don Juan y Villafranea 
del Vierzo. En la parte militar depende de la 
capitanía general de Castilla la Vieja, en la 
eclesiástica del obispado priorato de San 
Márcos de León, en la judicial de la Audien
cia del territorio, sita en Valladolid, y en la 
civil del gobierno polltiop de la provincia. 
La provincia de León contiene 348.756 habi
tantes. 

El obispado de León era exento ántes del 
concordato de 1851: mas ségun lo acordado 
en éste corresponde como sufrasíáneo á la 
diócesi de Báríros. Comprende 844 pueblos 
con 896 pilas ordinarias y 23 exentas en las 
provincias civiles de León, Zamora, lingo. 
Falencia, Smtander y Valíadolid: 54.039 
vecinos y 277.183 almas en 95 leguas de cir-
coito, de 20 al grado. 

En la iglesia catedral deLeoa debe baber 
un obispo, cinco dignidades, 15 canónigos, 
16 beneficiados, total 37. 

Ademas, con arreglo al concordato, queda 
la colegiata de San Isidro con una dignidad, 
10 canónigos y seis beneficiados, total 17, 

El total de sacerdotes que hay en ia dióce
si asciende á 1.039. 

Los alumnos matriculados en el curso de 
1859 á 1860 en los dos seminarios de esta 
diócesi, íueron 784. 

Leen (MOIÍTAÑAS BE). Sierras de la pro
vincia de su nombre, confines de las de Va
líadolid y Zamora. Son notables los puertos 
de Manzanal y Fuencebadon por donde cru
zan los camines más frecuentados de Castilla 
i Galicia. Se enlaza por el S. con la sierra 
da Gata, á pesar de que el Duero las corta; 
por el O. con la Galáica; y por el N , con la 
cordillera Astárica. 

León (SUCESOS DE LA ISLA DE). A fines del 
año de 1819 se iban reuniendo en la ¿sla d© 
León las tropas que se destinaban á sofocar 
la rebelión de las colonias españolas de Amé
rica, estando designado para mandar esta eŝ  
pedición el general O'Donnell, conde del 
Abisbal. El espíritu liberal q^e cundia en el 
ejército y la repugnancia á emprender la 
guerra de América, tan remota como de i n 
ciertos resultados, hicieron estallar el des
contento y amagar una conspiración descu
bierta y frustrada á tiempo por el conde del 
Abisbal. Llamado este á'Madrid, donde el 
gobierno premió su conducta, el descon
tento se manifestó sip rebozo en el ejército y 
por último en l.0de enero de 1820, el coman
dante de batallón D. Rafael Riego proclamó 
la Constitución en Cabezas de San Juan, 
Riéndose en San Fernando el genera! Qni-
roga. , • 

— LEO 
León I (3AN). llamado el GRANDE. INÍació 

en Roma ó en Toscana: fué elegido en 440 y 
falleció en 461. Condenó en muchos concilios 
ias sectas heréticas que turbaban la unidad 
de la Iglesia, con especialidad á los eutiqueos 
y maniqueos. En 452 consiguió con su elo
cuencia disuadir á Atila de entrar en Roma, 
pero no pudo libertar á esta ciudad del furor 
de Genserico en el año de 455, La Iglesia le 
celebra el 11 de abril en Roma y el 10 de no
viembre en Paris. 
, León I I . Siciliano, fué elegido en 682 y 

murió en 683. Instituyó la aspepisn del agua 
bendita. 

L&m I l f . Nació en Roma; fué elegido en 
795 y murió en 816. En 799 íué víctima de 
una conspiración urdida por dos de sus oom" 
petidores y acometido por una turba de asê  
sinos, que después de haberle hecho sufrir 
horribles tormentos, le encerraron en un mo
nasterio: consiguió escaparse V pasar á Fran
cia donde se acogió á Garlo-Magno: este prín
cipe le volvió á enviar á Italia con una es-» 
celta y le restableció en su trono. En agra
decimiento, León I I I puso en l^i cabeza da 
Garlo-Magno ia corona imperial (800), 

'León. I V . Romano, fué elegido en 847, y 
murió en 855. Después de la muerte de este 
Papa se coloca la lábula de la papisa Juana. 

Lson V. Fué elegido en 903 después da 
Benito IV y encerrado en una prisión un mes 
más tarde, donde murió de pesar á los 40 d|as 
de pontificado. 

Leoa V I . Romano elefgdo en 928, murió 
en 929; no se sabe que haya hecho nada no
table., 

León VIL Romano, fué elegido en 936 y 
murió en 939: prohibió el casamiento de los 
sacerdotes. 

Leoa V I I I . Fué elegido en 933, viviendo 
todavía Juan X I I , por la autoridad del em
perador Othon, y murió en 965. Benito V, 
que habia sido elegido por ajgunos cardena-
les después de la muerte de Juan X I I (964), 
le disputó la tiara. Leon V I I I ha sido consi
derado como intruso. 

León IX . Llamado primeramente Bru
no, pariente del emperador Enrique I I I , íué 
elsgido en 1408 y se ocupó en reícrmar la 
disciplina eolesiástica celebrando muchos 
coacilios. Bajo su pontificado estalló da un 
modo definitivo el cisma de los gri? gos ya co< 
menzado por Focio- Habiendo enviado tro
pas contra los normandos en 1053 fué batido 
y apresado por aquellos; pero un año después 
recobró m libertad y volvió á Roma, donde 
falleció al año de s i regreso; le canonizaron, 
y la Iglesia le celebra el 19 de abril. 

León X. Conocido primero con el nombre 
de Jaun de Médicis, hijo de Lorenzo de Mé-
diois; naoió en Florenoia en 1475 y nrnnó en 
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1521; fué nombrado cardenal desde ia edad 
de 13 añósj dejó desde muy jóvéia sa patria á 
oonseoueDoia de las desgracias de su familia, 
y pasó á fijar su residencia á Roma donde se 
se captó la amistad de Julio I I y le reempla-
aó en el trono pontificio en 1513. Su reina
do es notable por los acontecimientos políti
cos y religiosos y por el progreso de lás artes. 
Este Papa terminó el concilio de Letran; con
cluyó oon Francisco I (1515) el famop^ con
cordato que ha regido á la Iglesia de Francia 
por espacio de tres siglos; mandó predicar en 
toda la cristiandad induigencias que vendió 
á muy alto precio (1517), primero con el fin 
de costear una cruzada contra los turcos, 
luego con el de acabar la basílica de San Pe
dro, dando lugar con este abuso á las famo
sas disputas que produjeron la reforma: ana
tematizó á Lutero y le excomulgó (1520); pe
ro sin poder sofocar la heregía. El reinado de 
este Papa fué de tal macera ilustrado por el 
progreso de las letras y de las artes, que ss 
dió el nombre de Siglo de León X á la época 
brillante enque vivió: en efecto, entónces fué 
cuando florecieron Ariosto, Berni,. Acolti, 
Alamanni, Fracastor, Sannazar, Vida, Bem
bo, Maquiavelo, Quiohardin, Sadoieto, Mi
guel Angel, Kafael, Andrés del Sarto, Julio 
Somano. etc. 

León XI. De la familia de los Médieis; 
fué elegido en 1605 y falleció un mes después 
de su elección. 

León XII, AMIBAE BELLA GESGA. Nació 
en 1760 en Genga, cerca de Espoleto; era vi
cario general del Papa cuando le eligieron, 
en 1823, después de Pió X I I . Hermoseó á Ro
ma, dió impulso á las letras, enriqueció ia 
biblioteca del Vaticano, v fué umversalmen
te venerado: murió en 1829, y tuvo por su
cesor á Pió V I I I . 

León, antipapa, bajo el nombre de GREGO
RIO V I . Fué después de la muerte del papa 
Sergio I V el competidor de Benito V I I I , 1112 
le obligó & alejarse de Roma, ocupó algún 
tiempo la cátedra de San Pedro, y íué espul-
eado á su vez por el emperador Enrique I I , 
cuya protección había solicitado Benito. Se 
ignora cuál íué su paradero. 

León. Nombre de muchos principas de 
Armenia que reinaron por el órdon siguiente. 

LeonL. 1123-1144* 
León I I 1185-1219 
León I I I 1269-1289 
León IV 1305-1308 
León V 1320-1342 
León V I . . 1365-1375 
Estos príncipes estuvieron sin cesar en 

guerra, ya con los cruzados, ya con los tur
cos. León Ví descendiente de la casa de, los 
J^uslñaneg de QW r̂ej, fué ^spul^do de sus 

Estados pór el saltan de Egipto v se mínalo 
en Francia, donde falleció en 1393. 

León, llamado el ANTIGUO V el GRAMDK. 
Emperador de Oriente desde 474. 

León I I ó el J6VEH. Hijo de Zenon el 
Isauro y de Adriadna, hija de León I , suce
dió en 744 á su abuelo. 

León I I I , el ISAURO. Oriundo de Isauria, 
fué primero general de Anastasio I I . Fué pro
clamado emperador en 717. Murió en 741. 

Leen IV, apellidado el KHAZAR. Hijo de 
Constantino Goprónimo y de Irene, hija de 
un kan de los khazares, que habla sido em
perador desde 775 hasta 780. 

León V, el ARMÍMIO. Las tropas ie pro
clamaron emperador en 813, después de ha
ber destituido á Miguel. Fué asesinado la No
che-buena en 820, víctima de una conspi
ración. 

León V I el SABIO, y el FILÓSOFO. Hijo de 
Basilio el Mácedonio; subió al trono en 886 
y murió en 911. 

León (FRAY tuis DE). Natural de Grana
da, filósofo, humanista teólogo, y sobre todo 
gran poeta clásico, cuyas composiciones son 
citadas como modelo. Nació en 1527 y mu
rió en Madrigal el 23 de agootode 1591. Fué 
perseguirlo por la Inquisición como luterano. 

León (RAFAEL DE). Escultor, y uno de los 
mejores que hemos tenido eu España á me
diados del siglo xvi, cuando estaba la escul
tura en sa mayor perfección. 

León (FR. ANDRÉS DE). Célebre pintor é 
iluminador español. Nació en León y tomó 
el hábito de religioso jerónimo en el monas
terio de Mejorada, donde aprendió á pintar 
con el padre Cristóbal de Trujillo. Pasó al 
del Escorial por los años 1568, cuando se es
taba construyendo, y allí ejecutó várias obras 
de gran mérito, entre ellas las iluminaciones 
del libro titulado «Capitulario,» y las de 
unos cuadritos para el camarín del mismo 
monasterio. 

León (D. JUAN DE). Escultor español. 
Entrelas diferentes obras que se deben al 
cincel de este artista, merecen especial men
ción el sepúloro que ejecutó de la reina doña 
Bárbara, que esta en el convento de las Sale-
sas reales de Madrid, con su retrato en una 
medalla, sostenida por dos niños; empezó el 
de Fernando el V I , su marido, colocado en 
la iglesia; hizo varios adornos parala capilla 
de Ñuestra Señora del Pilar de Zaragoza, en 
compañía de D. Lorenzo Lozano, y otras 
muchas obras que ejecutó para diferentes 
templos de Madrid. 

León (ANDRÉS DE). Natural de Granada: 
estuaió la medicina y la cirujía en la Uni
versidad de Sevilla, en la que se graduó de 
doctor. En 1579 estuvo oon ©1 duque de A l 
calá en la Jornada de los rejesi después pasó 



en la guerra de Grasada son D. Juan de 
Austria. Ejerció muchos años la medicina y 
oirujía en la ciudad de Baeza, y escribió: 
«Varios tratados de medicina y cirujía; Va-
lladolid, 1605, en 4.°—Práctico de morbo 
gálico, en el cual se contiene el origen y co
nocimiento de esta enfermedad, y el mejor 
modo de curarla; 1605, en 4.° 

Leen y Navarrete (D. DIEGO ANTONIO DE). 
Primer conde de Belascoñn; nació en Cór
doba en 30 de marzo de 1807. Siguió sus es
tudios en el colegio de la Asunción de Cór
doba; al concluirlos en 1823, manifestó su 
deseo de seguir la carrera militar, y acce
diendo su padre, propuso al gobierno bene
ficiar una compañía de oabaliería en lavor 
de su bijo; y concedido, faé nombrado ca
pitán del regimiento de caballería de A l -
mansa, 1.° de dragones, en 28 de agosto 
de 1824. En 1829 se le concedió el grado de 
coronel. Se bailó en la batalla de Mendigorría 
y en la de los Arcos. Venció á los carlistas en 
Lesmay en BelasCoain, dondeel ejército espa
ñol le vió con asombro apoderarse de las for
tificaciones y entrar á caballo por la tronera 
de un canon. Allí ganó el título de conde de 
Belascoain. Pacificadas las provincias del 
Norte á consecuencia del convenio de Verga-
ra, se trasladó con el ejército á Aragón. En 
1840, hallándose la reina en Barcelona, León 
fué nombrado capitán general de Madrid; án-
tes de este nombramiento habia consultado 
con Espartero sobre si lo aceptaría, á lo que 
aquél se opuso; pero luego que se hizo pú
blico, el general Espartero dejó de manifes
tar oposición, y León marchó á encargarse 
de SCÍ nuevo destino; mas ántes de llegar á 
Zaragoza se vió cercado de graves peligros, 
y tampoco pudo entrar en esta ciudad insur
reccionada. Detenido en su marcha, escribió 
al duque de la Victoria solicitando instruc
ciones, que éste se negó á darle, recomen
dándole que se dirigiera á la reina, entóncea 
en Valencia. León despachó al efecto un cor
reo con pliegos para el gobierno supremo, 
y por órden de éste fué á encargarse del 
mando de todas las tropas que se habían 
mantenido fieles y se hallaban reunidas en 
Tarancoñ , desde cuyo punto contempló los 
progresos de la revolución, pero sin hostili
zarla. Desde Valencia le escribió el duque 
de la Victoria, aconsejándole que renunciase 
el mando de Castilla la Nueva, y á la hora 
de haber recibido aquella comunicación, re
mitía á Valencia la dimisión aconsejada y la 
solicitud de licencia para pasar á Francia, 
que le fué concedida, aunque se le recomen
dó que no la usase. No permitiéndole entrar 
en Madrid al lado de su familia, partió para 
el vecino reiaoj donde fué objeto de respeto, 

f f&lvió á Maárlá, d©aáé pásé fifis áíai éa lá 
oscuridad y la miseria. A las doce de la no«* 
che del 7 dé octubre, León montó á caballos, 
vestido de húsar, y marchó á palacio, donde 
se reunió con el general Concha, que al 
frente de pna parte del regimiento de la 
Princesa y las compañías de la Guardia real, 
que estaban de servicio, se habia apoderado 
del real alcázar. A las tres de la madrugada 
del 8, sólo 300 hombres habían quedado en 
palacio; la batalla estaba perdida, no habia 
esperanzas de capitulación ni tregua; y en 
este estado los generales León y Concha, con 
algunos caballos y una compañía da infan
tería, salieron por el Campo del Moro, donde 
les dieron el quién vive las avanzadas libe
rales, contestando ellos ronda mayor; y cuan
do se acercaron á reoonocerlos, arrollaron i 
la avanzada y siguieron á escape háüia la 
puerta de Hierro, donde encontraron otra 
avanzada de caballería, y sufrieron una des
carga, en la que perdió el general León su 
cábalío, viéndose precisado á tomar el de 
un'soldado. Las fuerzas de caballería que 
aquella mañana habían salido en su perse
cución, encontrándole sólo y á seis leguas de 
la corte, le condujeron preso á la capital, y 
fué colocado en el cuartel de nacionales de 
Santo Tomas. E l día 13 se celebró el Con
sejo de guerra, y en él fué condenado el ge
neral León á ser pasado por las armas, sen
tencia que se ejecutó el 15. ¡Tristes conse
cuencias de la guerra de loa partidos! ¡El 
general Leen era considerado'como la p r i 
mera lanza del ejército español! 

Leonardo (FRAY AGUSTÍN). Eeligioso de 
la Orden de la Merced Calzada, natural de 
Madrid, predicador de gran fama y escelente 
pintor en retratos al natural y en loa cua
dros de historia: murió en Madrid en 1640, 
á los 60 años de edad. 

Leonardo (JOSÉ). Pintor de cámara de 
Felipe I V , y discípulo de Pedro de las Cue
vas. Cuando estaba en lo mejor de su edad, 
y dando esperanzas de mayores progresos, 
perdió el juicio con una bebida que la envi
dia de sus émulos le hizo tomgr, en cuyo mi -
serable estado vivió algunos años hasta el 
de 1656, que falleció en Zaragoza á los 40 
de su edad. 

Leonardo, Uamaio EL LIMSIN, Pintor en 
esmalte; nació en Liraoges en 1480; floreció 
en los reinados de Francisco I y Enrique I I , 
y el primero de estos monaross le ooncedié 
la dirección de la fábrica de esmaltes fun
dada en Limoges; mandó ejecutar gran can
tidad de vasos, copas y platos de forma ele. 
gante, y los enriqueció con buenas pinturas, 
según los dibujos de Safael, de Julio Romano 
y de Juan Oousin. Murió háoia 1550. 

Uno de los 
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jandró; obttivó en herencia» despnes de la 
muerte de este príncipe, la Pequeña Frigia 
y las costas del Helesponto, y níarciió al so
corro de Antipatro en la guerra Lamiaca; 
pero derrotado por los giiegos ántes de en
trar en Tesalia, pereció el año 323 ántes de 
Jesucristo. 

Leoncio. Usurpó en 695 el trono de 
Constantinopla en tiempo de Justiniano I I ; 
pero tres años después fué él mismo destro
nado por sus soldados, que proclamaron á 
Absimaro; lo encerraron en una prisión, y 
lo cortaron las narices. Guando Justiniano I I 
•volvió á ocupar el trono en 705, mandó darle 
muerte. 

Lsonesado. Gran gobierno de Francia 
ántes de la revolución: íindába ai N . con la 
Borgofia, ai S. con él Yeíay y el Vivarais, 
al E . con el Bresse y el Déifinádo, al O. can 
el Borbonesado y la Auvernia, y constaba 
de tres partes: el üeonesado propiamente 
dicho, el Beaujolais y el Forez. La capital 
de ambas era León. 

Leoni (POMPEYO). Escultor y arquitecto. 
Ejecutó las estátuas y arquitectura del reta
blo mayor y las de los entierros dé Gários V 
y Felipe I I del Escorial en 1579, 

Leónidas !. Key de Esparta, 491-480 án
tes de Jesucristo, de la raza de los Agidas. 
Guando Gerges invadió la Grecia, deiendió 
con 4,000 hombres el desfiladero de" las Ter-
mópilas, que era la llave de la Grecia; habla 
ya muerto cerca de 20,000 persas, cuando ua 
traidor enseñó á los enemigos el medio de 
dár vtíeltá ai desfiladero, íSñíónces despidió 
la mayor parte de sus tropas, y no reteniendo 
consigo más que 300 soldados determinados 
á morir, penetró con ellos durante la noche 
en el campo de los persas, haciendo en sus 
filas terrible carnicería; pero sorprendidos 
por el dia, fueron cercados por los enemi
gos, y perecieron tedos degolladoso 

Leónidas 11. Key de Espárta, 257-238 
ántes de Jesucristo, de la raza de loa Ajgidas; 
se ©puso á los prójestos de Agis 111, que 
quería restablecer la legislación de Lieurgo, 
y por esta causa fué desterrado y reem 
plazado por Gleombroto (243-239); logró ai 
fin subir al trono y condenó 4 muerte áAgis. 

Leonino (CSKTRATO), Aquei en que se 
pacta que todas las ganancias sean para uno 
de los socios, y las pérdidas para los demás. 
Está reprobado por las leyes. Toma su nom »• 
bre de la íábala de Esopo en que asociado él 
león con varios animales para hacer una 
presa, ai verificarse el reparto de ésta, se fué 
adjudicando por diferentes conceptos sus di» 
versas partes, hasta quedarse con toda ella 
como más fuerte. 

Leoaér DE iNGLATKnRA. Keina de Casti
lla; era hija de Leonor de Aquitania y de 
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Enrique 11 de Inglaterra; oasó en 1170 cón 
el rey de Castilla D. Alfonso V I I I . Fué ma
dre de doña Berenguela la Grande , y de 
doña Blanca de Castilla, ía reina de Fran
cia. En la noche del 5 de octubre de 1240 
murió í) . Alfonso; y doña Leonor, que siem?-
prele habia amado entrañablemente, se dejó 
poseer de un dolor tan intenso, que fólo so
brevivió á su esposo 26dias , falleciendo por 
consiguiente el 31 deí mismo mea de octu
bre. El cuerpo de doña Leonor fué sepultado 
con el de D. Alfonso en el suntuoso monas
terio de las Huelgas; 

Leonor de €asíilía. Reina de Aragón, 
hija de D. Alfonso ¥111 y doña Leonor de 
loglaterra, y hermana de doña Berenguela 
la Grande. Reinaba ya en Castilla el santo 
rey D. Fernando á fines del año Í220, cuan
do llegaron á la coste embajadores de Ara
gón, solicitando de la reina madre la mano 
de su hermana ia infanta doña Leonor, para 
el rey D. Jaime I el Gonquistador; y como 
el casamiento agradaba á dc-ña Berenguela 
y sus hijos, no hubo dificultad en ajustarías 
capitulaciones, celebrándose los desposorios 
en la villa á& Agreda el 6 de febrero dé 
1221, ei bien el matrimonio no se consumó 
hasta el año siguiente, atendida la corta edad 
del rey aragonés. En Í229, Juan, eardenál 
de Sabina, legado del papa Gregorio I X en 
los reinos de España, supo que D. Jaime y 
doña Leonor eran parientea en cuarto grado, 
y que por consiguiente su matrimonio debió 
anularse según los cánones; trató, pues, de 
esté asunto con doña Berenguela y con los 
reyes D. Fernando y D. Jaime, y se convino 
en que fuese examinado en un Goncillo com
puesto de obispos de Castilla y Aragón. Ce= 
lebróse, en etecío, en Tarragona por eí mef 
de abril del mismo año, asistiendo por parte 
de Castilla el principe Rodrigo, arzobispo 
de Toledo, y los obispos de Burgos, Gala-
horra, Sigüenza, Segoviay Osma; y por la de 
Aragón, el arzobispo de Tarragona y ios obis
pos de Tortora, Barcelona, Lérida, Tarazona 
y Huesca, siendo ê  presidente del Concilio 
eí cardenal legado. El rey D, Jaime decla
ró ante el mismo «que estaba resuelto á so» 
meterse á cuanto se deDidiese, cuya manifes
tación anticipada dió lugar á creer que el 
rey de Aragón deseaba Bepararse de doña 
Leonor, que aunque le había dado un hijo, 
llamado í). Alfonso, era, sin embargo, de 
más edad que él. Como quiera que eea, los 
prelados reunidos, viendo cíarameme que 
1). Jaime y doña Lsonor reconopian por bi
sabuelo común á D. Alíonse V I I de .León y 
de Castilla, acordaron la nulidad del matrii"" 
monio, que fué pronunciada por el presiden
te , declarando al mismo tiempo que ei in
fante D. Alfonso, como nacido de un enlace 
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coüirafcadó de buena fé, debía se» el íegifcim© 
heredero de la corona; esta declaración fué 
inútil, porque el príncipe murió ántes que 
BU padre. Doña Leonor con su hijo salieron 
de Aragón, y D. Jaime casó al poco tiempo 
con la princesa Violante, hija del rey de 
Hungría. Retirada á C istilla, vivió aígua 
tiempo al lado de su hermana doña Beren-
gueía, y después se encerró en el xnonaatQrio 
de las Huelgas, donde falleció en 1244. 

Leonor de Castilla. Reina de Navarra; 
era hija de Enrique I I el Magnífico, rey de 
de Castilla, y casó en 1375 con el de Navar
ra. Leonor-dió á luz ocho hijos, y murió en 
Pamplona el año 1416, con la reputación de 
ser una de las princesas de más talento y 
más amables de su tiempo. 

Leonor de Araron. Reina de Castilla: 
era hija de D. Pedro IV de Aragón y de doña 
Leonor de Siedia; nació en el año 1358, y 
casó con el rey de Castilla D. Juan I en 10 
de junio de 1375, cuando éste aún no habia 
ascendido ai trooo: entrambos fueron coro -
nados en. Burgos en 1379. Fué madre de don 
Enrique III , de D. Fernando, quo reinó en 
Arsgon, y de doña Leonor, ouyo alumbra
miento la costó la vida á la edad de 24 años, 
falleciendo en Cuellar el 13 de setiembre 
da 1382. Su cuerpo íuá trasladado á Toledo, 
y jace en la capilla d© los Reyes nuevos.™ 
Esta reina se hizo muy célebre por su casti
dad y singulares virtudes, y especialmente 
por su beneficencia. Era la verdadera madre 
de los necesitados, y gastaba todas las rentas 
que tenia asignadas en obras de caridad y 
en dotes á doncellas pobres, que se compla 
cia en casar convenientemente: no ee, pues, 
eetraño que la llamasen Leonor la Santa. 

Leoaor de Sasmas. Amante de Alfon-
ss IX, rey de Cae^iila. Era hija de D. Pedro 
Nnñez de Guzman, y de doña Juana ó doña 
Beatriz Ponce de León, y viuda de Juan de 
Velasco, pero jóven, de muy poca más edad 
que el monarca, y tan celebrada por eu es» 
traordinaria belleza, que era la más hermosa 
mujer del reino. En 1333 dió á luz los dos 
célebres gemelos, í) . Enrique y D. Fadriqua, 
eonde el primero de Trastamara, matador 
de D. Pedro el Cruel, y rey de Castilla coa 
el nombre de Enrique II ; y el segundo, señor 
de Haro, y maestre de tíantiago, que murió á 
oíanos del mismo D, Pedro, su hermano. 
Ademas tuvo á D. Tello, D. Pedro, D. Juan, 
p. Sancho y doña Juana, no debiendo estra-
Bar que diese ai rey tantos hijos, porque 
duró su amistad tanto como la vida de don 
Alfonso. Murió éste en 26 de marzo de 1350, 
I subió al trono el hijo de doña María, don 
êdro el Cruel. Entóneos la reina viuda se 
êngó de los desvíos y los celos que por és-

paeio de 20 años habia sufrido: doña Leonor 
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faé prega en Sevilla en el mismo palacio; y 
no obstante los esfuerzos des sus hijos, que 
quisieron defenderla , el rey mandó que la 
encerrasen en el alcázar de Talaverá. Pobo 
después, según la opinión de los biógrafos 
estranjeroa, doña Leonor sufrió la pena de 
muerte en garrote, en el alcázar de Sevilla, 
á vista de la reina y de su hijo D. Pedro el 
Cruel. E l cronista del mismo rey dice que 
doña María envió al alcázar de Talaverá á 
uno de sus escuderos, y éste fué el que quitó 
la vida á su rival, contribuyendo mucho ̂ sta 
veogansa á las guerras civiles que después 
asolaroa á la España. 

Leopardo. Especie del género gato. És 
originario de la Guinea y del Senegaí, y tie
ne cerca de un metro de largo. E l leopardo 
forma parte del blasón de armas da Inglater
ra, y de aqúí la locución figurada el leopardo 
británico yam designar á la Inglaterra. E l 
pelo del leopardo es rojo sobre el dorso, blan
co en el vdentre, tapizado de manchas negras, 
su piel es un abrigo muy estimado. Tiene al
go del león y de la paníers. 

Leopoldo (SAN). Márgrave de Austria, 
1096-1136. 

Leopoldo II. Duoue de Austria (1308). 
Era el tercer hijo del emperador Alberto í. 

Leopoldo. Duque de Lorena: heredó en 
1690 los derechos de su padre Cárlos IV, 
que habia sido espulsado de sus Estados 
por Luis X I V ; al celebrarse la paz de 
Ryawik, 1697, le fué restituida la posesión 
de su ducado; vivió tranquilamente con to
dos sus vecinos, y murió en 1729. 

Leopoldo I. Emperador de Alemania; 
nació en 1640, murió en 1705; sucedió á su 
padre Fernando III en 1656. 

Leopoldo I! . Emperador de Alemania, 
hijo segundo de Francisco I y de María Té-' 
resa: nació en 1747, sucedió en 1790 á su 
hermano mayor José II . Leopoldo era her
mano de la reina María Antonieta, 

Leovlgiüdo. Rey de los visigodos, 569-86̂  
tomó peleando contra ios griegos á Córdoba, 
á Medina-Sídonia y algunas otras ciudades; 
spmetió á ios vascoaes rebeldes, y edificó á 
Victoria para perpetuar el reinado de su 
triunfó; sométió á su hijo Hermenegildo, que 
se habia ligado con los católicos para ha
cerle la guerra; derrotó á los suevos en Bra
ga, 375, y conquistó la Galicia. Gobernó con 
sabliuría, dió leyea y reformó la Hacienda: 
también sitió á Toledo. 

Lepanto (GOLFO DE), CORINTHIACÜS SINUS 
de los antiguos. Golfo formado por el mar 
Jonio, entre la Grecia propianaente dicha y 
la Morea. 

Lepanto (BATÁÍXA HAVAI. DE). LOS turcés 
se apoderaron de la isla de Uhipre el 2 de 
agosto dé 1571. Los venecianos arrojados de 
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üsristianos, á quienes por el interés con un 
debia reunir aquel desastroso acoateciinien-
to. Se pensó primeramente en predicar una 
nueva cruzada; pero recordando la inutili
dad de otras anteriores, se adoptó el medio 
de una coalición entre el papa Pió V, la re
pública de Venecia y el rey de España Feli
pe II: el objeto fué contrarestar los progre
ses y detener las conquistas de los turcos, 
que 11* garon á asustar á la cristiandad entera 
con sus poderosas armadas. Nunca se vió 
semejante celeridad en la reunión de fuerzas 
de los Estados católicos: España, temible 
entóneos en la Europa entera, se comprome
tió a aprontar la mitad de ios buques y hom
bres de guerra de que debia constar el for
midable armamento que se preparaba; en 
cuanto á la otra mitad, Venecia se encargó 
da las dos terceras partes; y del tercio res
tante Pío V. Aquella fué la primera vez que 
se vio el estandarte de San Pedro desplegado 
contra la media luna.—Componíase, pues, 
la armada cristianare 210 galeras, 28 na
vios y 6 galea ias; su generalísimo el señor 
D. Juan de Austria, hermano natural de 
Felipe I I , llevaba como teniente á Marco 
Antonio Colona, jefe déla escuadra pontifi
cia; Veniero era el almirante de los buques 
venecianos. Constaba la armada turca de 
unos 270 buques, y era mandada por el cé
lebre Alí-Bajá. Avistáronse una y otra en el 
golfo de Lepante, no léjos de Corinto, como 
á unas 20 leguas del promontorio de Acaio, 
donde se dio la otra famosa batalla naval 
entre Augusto y Marco Antonio el triunvi
ro, cuya victoria hizo al primero dueño de 
Koma y del mundo. Trabóse el combate á 
las cinco de la madrugada del dia 7 de oc
tubre del mismo año 1571, y duró hasta la 
noche. E n pocas batallas navales se ha mos
trado más esfuerzo por uná y otra de las 
partes beligerantes; á las pocas horas casi 
todos los buques se abordaron, y se peleaba 
cuerpo á cuerpo como en un oampo de bata
lla. Al fin los cristianos alcanzaron el triun
fo más completo. D . Juan de Austria apresó 
por abordaje la capitana turca que mandaba 
Alí, dando muerte á éste y quedando prisio
neros dos hijos suyos. E l imperio otomano 
perdió 210 galeras; 80 que se fueron á pique 
o quedaron varadas, y 130 que los cristianos 
apresaron. Di cese que murieron hasta 30.000 
turcos; que 5.000 quedaron heshos prisione
ros , y que los vencedores se hicieron dueños 
de riquísimos despojos. La pérdida de los 
cristianos ascendió á 8.000 hombres; pero 
en cambio se retiraron 5.000 cautivos que 
los infieles llavabau en sus gateras. Si las 
faersas coligada^ 'Eubieran avanzado hasta 
Oonetantinopla, les cristianos se habrían 
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se hallaba en la mayor consternación, y con 
el auxilio dé los griegos hubiesen recon
quistado toda squeíla parte del imperio tur
co sin ei menor esfuerzo. En memoria de la 
batalla de Lepante, célebre en toda la cris
tiandad, se instituyó la festividad del Rosa
rio y las funciones e la Virgen con la advo
cación de Nuestra Señora de la Vistoria. 

Aquí quedó manco el desgrríciado escritor 
D Miguel de Cervantes de Saavedra. 

L'epee (EL ABATE BE). Faridador de la 
instif-uoion de ordo-ma ios ea Francia; na
ció en Versalles e i 1712, murió en Paris 
en 1789. 

Lepi o (M. EMILIO). Tiiunv ro con Oc
tavio y Marco Antonio: murió en la Oscuri
dad el. año 13 ántes de Jesucristo. 

Lepidópteros. Con este nombre que quie
ra decir alas escamosas se designa, según L i 
neo, uno de los órdenes más naturales de la 
clase de los insectos que esperimentan tras-
formaciones completas ó sea en estado de lar
va ú oruga, ninfa y perfección. En el estado 
perfecto se alimentan dy sustancias vegeta
les; su vida es de corta duración, muriendo 
casi siempre el macho inmediatamente des
pués de haber fecundado á la hembra, la 
cual esperimenta la propia suerte después de 
haber verificada la postura de sus huevos; 
hállanse en todos los países, especialmente 
en los cáli 'osy húmedos. Divídese en tres ía-
miiia's, diurnas, crepusculares y nocturnas; 
formando la primera los géneros, mariposa, 
pitris, danaidas, vanesas, ninfalia, argos, par-
nasia, collada, sátiro^ hesperia, etc. La segun
da, J os géneros, esfin je, cigena, séria, etc. Y la 
tercera, los géneros bómbices, piralla, tiña, 
falena, saturnia, galería, cossus, psiquis, es
cama, noctuela, torcedora, etc. 

Lepiáo sirena. Género de animales del 
grupo de las sirenas, clase de los reptiles an
fibios. Otros lo oolooau en la clase de los pe
ces anquiliíbrmes. Tiene un pié de larg®. Se 
ha encontrado en la América del Sur, y se 
cree que se alimenta de sustancias vegetales. 

Lepisoites. Género de peces del órden de 
los málacopterigios abdominales, familia de 
clupeideos. Escamas duras y gruesas. Se co
nocen tres especies, que son la espátula, el 
roble y el caimán, tipo de este género, y de 
dos piés de largo. Todos son propios de los 
rios y lagos de la América Meridional, sien
do apetecidos por su carne, que pasa por bas
tante delicada. 

Lepisma. Género de insectos ápteros, ór
den de los tisanuros, familia de los lepismeas; 
cuerpo essamoso. Se conocen cien especies, 
y corren con mucha valooidad. Se ocultan 
por lo regular es el maderaje. 

Lepra. Eafermedades de la piei do oaráe-
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p;a @§oamo8a ©0 ia que á l@g aatignos les «ra 
más reptigna&te. Los libros santos maniñes-* 
tan que entre los hebreos se disponía la se
paración de los leprosos de las poblaciones. 
Créese que la lepra apareció en España unos 
60 años ántes de la Era cristiana, al regresar 
de Siria y Egipto las tropas del gran Pom^e-
yo. Hoy, merced á la civilización y á la higie
ne, se considera la lepra como una enferme
dad esporádica. En tiempo de las Cruzadas 
foé muy común la lepra; pero el descubri
miento del uso de las ropas interiores de lien
zo ha venido á hacer difícil la lepra. 

Lepturo. Género de coleópteros de la 
familia de los longicornios, de la cual se 
han hecho una tribu llamada de los lepture-
tos, dividida en trece géneros, repartidos en 
dos subtribus. Conócense en todos los países. 

Leptynita. Sustancia mineral. Hoca com
puesta principalmente de feldespato en la 
forma granuda, y de cuarzo arenoso, conte
niendo diversos minerales diseminados. Tie
ne con frecuencia una marcada estratifi
cación. 

Lerena (D. PEDRO LÓPEZ DE). Conde de 
Lerena; sirvió de intendente en él ejército 
que tomó el castillo de San Felipe en Máhon 
y en el del bloqueo de Gibraltar, asistente 
de Sevilla. Ministro de Hacienda en 1785, 
murió en 2 de enero de 1792. 

Lerez ó Vedara. Rio de ia provincia de 
Pontevedra, que nace en los montes de Aoe-. 
beiro, y caminando al S. O., pasa por la ca
pital desaguando en su ria Sus puentes son 
los de Pearo Tenorio y Pontevedra, y sus r i 
beras frondosas y prodactivas. 

Lérida (PROVIMCIA DE). Confina esta pro
vincia al N. con Francia, al N. E . con la de 
Gerona, al E . con la de Barcelona, al S. E . 
con ladejTarragona, al S. O. con la de Zara
goza y al O. con la de Huesca, y comprende 
una ostensión superficial enjanegas de ti erra 
de marco real de 1.920.298, de las cuales están 
en, cultivo unas 887.433. En leguas cuadradas 
la estension superficial de la provincia es de 
398,90, ó sean 12.365,90 kilómetros cua
drados. Es la única provincia de Cataluña 
que no tiene puertos de mar, pues su terri
torio no llega á la costa, teniendo BU mayor 
estension hácia el Pirineo. Comprende tres 
obispados: el de la capital, el de Solsonay 
el de Seo de Urgel, al oual corresponde el 
valle de Andorra, país que se gobierna in-
dependientementtí y bajo la protección de 
los gobiernos de España y Francia, en virtud 
de una concordia del siglo xm. Su terreno 
es fértil en la plana de Drgel, Oonea d© 
'Aremp y riberas del Segre, peyó el país es 
pobre e¿ lo general á causa dsl eiiiBa frió y 

reza del suelo* Se divide en los ocho 
TOMO ÍII. 

mfMm'éM ialap&fi Caf-féM» Múéñs ié© 
d@ Urge!, Solsoaa,, Bdrtf Ttmpt f Viellfti 
Corresponde @ft la parte eolesiáétioa ai a m -
bíspado de Tarragona, en la militar á la oa-> 
pitanía general de Cataluña, en la judicial é 
la Audiencia del territorio sita en Barcelo
na, y en la civil al gobernador de la pro
vincia. 

La provincia de Lérida contiene 306.994 ' 
habitantes en 324 "pueblos con Ayuntamien
tos, pagando por contribución de consumos 
en cada año tres millones de reales y 9.370.313 
reales por territorial. La capital de ia pro
vincia es Lérida, población de 19.627 habi
tantes. 

La diócesi de Lérida, sufragánea de Tar
ragona, comprende 205 puebles con 204 par
roquias del tuero ordinario en las provincias 
civiles de Lérida, Huesca y Zaragoza; 26.263 
vecinos y 157.300 almas en 71 leguas de cir
cuito' La iglesia cateara! tiene un obispo, 
5 dignidadesy 11 canónigos y 12 beneficia
dos» según el Concordato de 1851. 

E l clero de la diócesi ascendía en fia de 
1859 á 445 individuos, hallándose matricula
dos en dicha fecha en el Seminario conciliar 
74 alumnos internos y 310 estemos: to
tal, 384. 

E l total de religiosas en clausura ascendía 
á 108 en seis conventos. 

Lema (FRANCISCO DE ROJAS DE SAHDOVAÎ  
DUQUE DE) Ministro de Felipe I I I , rejr de E s 
paña; gozó de una autoridad sin límites des* 
de 1598 hasta 1618. Concluyó la paz con I n 
glaterra y Holanda, íomentó la agricultura 
creando para los labradores una Orden de 
caballería; pero multiplicó los empleos hasta 
el infinito, agravando de este modo el Tesoro. 
Logró que le nombraran cardenal á la muer
te de su mujer, creyendo por este medio con
solidar su poder;pero léjos de lograran ob
jeto, íué éste precisamente el flanco que es
cogieron sus enemigos para derribarle (1618). 
A la cabeza de los conjurados SQ puso sa 
propio hijo el duque de üceda, que le su
plantó en el favor del rey, y lo envió á mo
rir en una soledad (1625). Lesage nos ha 
dado á conocer perfectamente el carácter da 
este ministro en su novela de «Gil Blas á& 
Santillana.» 

Lermo (D. JUAN). Arzobispo de Santia
go, natural de San Martin de Lermo, cole
gial en el oolegio dé Oñate, y en el de San 
salvador de Salamanca; obispo de Mondo-
ñedo, y de esta silla trasladado á la de San
tiago, donde murió en 26 de julio de 1582. 

Lemea. Grupo de animalillos moluscoŝ  
parásitos, acuátÍGoss que Viven á espensas de 
otros aniíuai&s, priheipalm®ate d© los peces» • 
snganohándosfc! m diferantes puntos de su-
súperfioíe» sobre todo en las Iranquias, Oo-* 

? 
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EóeeMa mtielias espeaies, y se eactieatraa en 
casi toáos los mares. 

Leroi®,' Una de las espseles del género 
íivom tiene si mismo tamaño' qne éste, y es 
ménos salvaje que aquél. 

Lesage (KEKATO). Célebre eseritori na-
oié en Sarzeao, cerca de Vannes, en 1668; 
murió en 1747. «Gril Blas»1'es considerada 
©orno sa obra maestra, y su propieúad le ha 
sido disputada. 

Lesa .majestad (DELITOS DE'. Lo son, se» 
g în eí Código penal, la t^stativa, conspira
ción y proposición contra la vida ó persoaa 
del monarca y del inmediato sucesor a la 
corona; laa injurias contra los mismos; el 
homicidio, tentativa y pf oposición contra la 
vida del regente, padres y consorte del rey, 
reina, viuda é infantsa de" Es paña; y por ú l 
timo, ja- invasión violenta en la morada del 
rey, reina, inmediato sucesor á la corona ó 
regesíe del reino, 

L© ŝ@a0 En sentido civil es el daño ó 
perjaicio qne se causa en les contratos one
rosos ? po? no hscerlos en v-sú; - justo precio. 
Tiene lugar más especialmente en los con-' 
tratos de compra-venta y y. so subdivide|en 
enormfi y momísima, entendiéndoae que 
existe Ja primera cuando el engaño ha sido 
en aIgo ménos de la mitad del justo precio, 
y Ja segunda si fué en más de la mitad del 
justo valor. La lesión rescinde el contrato 
ú es enormísima aquella; y la acción para 
reslamar dura cuatro años, á contar desde 
el dia en que se perfeccionó- el contrato. 

Criminalmente, es la lesión todo daño i n 
ferido á nuestras personas ó á nuestra honra. 
En eí primer caso puede ser praw, menos, 
grave y ¿eve, castigándose según estas cate
gorías. 

Sn medicina es la lesión., ei conjunto d® 
alteraciones que puede esperimentar el or
ganismo ánimaL: 

Lessaca (JoArf MABTIM)/ Estudió mediei-
sa en Alcalá de Henares, en la' que se gra
duó de doctor, ilegándo á ser catedrático de 
vísperas de la misma. Después se estableció 
de médico en M ciudad de Toledo, y lo íuó 
del-deán y cabildo de su iglesia. Egoribió: 
«formas ilustradas á la luz de la rszon, con 
que responde á los diálogos de D. Alejandro 
Avendaño y á la censura del doctor D,, Die
go Mateó Zapata.» Madrid, 1717, en 4.° 

Msísigones. Pueblo: mitológico . en la 
Sicilia oriental (hácia. Catana y • Lsoníium): 
era vecino de ios cíclopes, y aseguran que lo 
habitaban gigantes y antropófagos. Según la 
Odisea, -ülises jlegó á esté puebla poso1 aíec» 
to á ia hospitalidad, y perdió muchos de sus 
compañeros, que íueron devorados por los 
habitantes. Se atribuye á los lestrig«?neá la 
fncdsiQÍbB de Foraaia en Oampania, ' 

LET,., 
Lstaaia, , Palabra griega que quiere de-

; GÍr ruego,, sóplioa. Es rogativa Dios, la 
Virgen y los; santos. Procesión que se haóe 
cantando Im letanías. Éa sentido familiar es 
io mismo que lista, retahila ó enumeración 
seguida de mochas cosas.Xa Iglesia conoce,5 
dos clases, mayores y menores: las primeras 
fueron instituidas por San Gregorio, papa'en 
590; las segundas por San Mamerto, obispo 
de Francia en 468. En España se llama por 
antonomasia letanía á la de la Virgen. 

Letargía, letargo. Enfermedad que con
siste en un sueño profundo y escesivameate 
prolongado, que no sé presenta acompañado 
de lesión alguna en las áuaciones, y aujm 
causas todas se refieren ai cerebro directa ó 
simpáticamente. E l .letargo de las personas 
se sseiüeja al que-esperimeataa los .animales 
invernáatss. Hipócrates ha dicho en sus afo
rismos,* cíLethargicus intra diea eeptem mori-
tur; si vero hos eífugerit, sanua evadit.» 

Leté. Palabra-griega que • qttsere decir 
olvido, uno de loa ríos de ios infiernos entre 
los paganos; los que bebían de sus aguas o l 
vidaban al puntó ios acontecimientos pasa
dos. MI Quaialete, rio da España en la Bé-
tica, se llamaba antiguamente Leté. Otros 
muchos ríos llevaban también este nombre, 
principalmente.un rio de Creía. 

Letones. Pueblo de ia Eusia Bálticr, 
forma todavía la mayoría de la población 
de Lituania, Esthonia, Curlandia y, Ssmi-
galle. Pertenece á la ra^a lituania. La len
gua letona tiene dos dialectos principales, ei 
letón puro y el semigall. Los letones son: 
muy supersticiosos.—Sa ha llamado por mu-
eho tiempo Letonia á la parte meridional de 
ia Livonia (donde se halla Eiga y Luezén). 

Letra de camfel©. , Documento estandide 
en forma legal, en ei que una persona manda 
á otra que pague cierta cantidad á la órden 
de un tercero en determinado lugar, distinto 
de aquel en que se espide el documento. 

Llámase perjúdieada la letra que no se hu-= 
biese presentado á la aceptación ó al.cobro 
dentro del térmiao legal, ó • no hubiera,' sido : 
profeesísid a en tiempo: y forma. 

En defecto ¿te pago de una letra ño perju
dicada, el portador tiene aceioa ejecutiva, 
por el valor de la misma,, los gastos de.pro
testo, el recambio y los intereses, á contar 
d̂esde el protesto, contra el librador, ios en
dosantes y los que hubieren garantido la le
tra por aval; pero una vez entablada la ae-
oion contra uno de ellos, no le es permitido 
reconvenir á otro, á no eoastar en insol
vencia. 

El portador' de la letra protestada pbr 
falta de pago puede intentar su acción con~ 
tra el librador y eadosantess ya dirigiéndoss 
por sí mismos ó por apoderado á íá persoaa 



L E T — SI 
íespoasabló que elija, gisíandó á favos? de | 
nh. íerderó nná letra contra la misma per
sona, en lo que se envuelve una espeqie de 
cosion de derecho, y cuya létra se llama de 
rescteá. La résáca puede librarse por el capi-̂  
tal de la letra protestada; mas los gastos del 
protesto, el derecho de sello para la misma 
resaca, ei giro á Uso de la plaza, el corretaje 
del negocio, correo y daño que súlra el re
cambio, cuyas partidas forman lo que se 
llama cuenta de resaca. La letra de resaca 
debe ir acompañada ¿Se la original protesta» 
da, de un testimonio del protesto y de la 
mencionada cuenta. 

Letra de iMi^eñta (PofímciOHi DE). La 
ftíridicion de caraotéres de imprenta consti-
teyeuna de esas artes que por medió de la 
división del trabajo han logrado introducir 
en la labrioacion juntamente con la perfec
ción y la eco icmlaa Asombrosa es la preci ' 
sioa, la exactitud, la regularidad cón que 
salen fabricadas de manos del fundidor esos 
millares de tipos que entran en ia composi
ción de los moldes 6 formas sobre las cuales 
recibe el papel impreso loa pensamientos hu
manos. Cada letra pasa por una muítitud de 
operaciones en las que ha de entrar la ce
leridad eomo elemento de economía. Desde 
Fournier, que ideó los puntos tipográficos 
para la exacta medida de los cuerpos de ios 
baractéres, hasta el día, ha habido varios 
íuüdidores célebres, entre los cuales ha des
collado Fermin Didot, á quien se debe el 
baen gusto qué hoy reina en el agíadable 
aspecto que ofrecen las impresiones moder
nas ea cuanto á la belleza de las formas o A 
Fermia Didot y á otros contemporáneos ha 
sucedido Laboulaye, á quien debe td arte 
también mejoras de importancia. 

Letrado, En el lenguaje vulgar es lo 
mismo que jurisconsulto ó abogado. 

Letrado consultor es el ahógalo que agis
te á un tribunal, y edpeoiáitneate á ios de 
oomereio, para resolver las dudas de dere
cho que ocurran en la susfcaaciacion ó deci
sión de ios negocios. 

Líámaase también cónsúltores ó letrados 
consulto-es los nprnbrados por el gobierno 
para defender en loa dis1 ritos judiciales y re
presentar loa derechos é intereses de la be
neficencia pública; y también los letrados 
que las sociedades ó compañías de Crédito ó 

Seguros aprobadas por ei gobierno nom
bran', ó sus directores, para que les aconse
jen en ios puntos de derecho y en los nego
cios graves en que se átíaviesen los intereses 
o derechos de loa asociados. 

Letra dommical. En el cómptíto eole-
aiastico se designa á cada uno de ios siete 
diás de la semana por tma de ias siete pri
meras letras del alfabeto, llevando siémpíe 

el píímer día del añó la lefcfá A. Sé llama 
letra dominical (es decir, del dómíngó), á la 
letra que cae en domingo del año corriente, 
y varia ñecesáriameme cada año. La letra 
dominical forma un ciclo de 23 años, tras» 
curridos los cuales vuelve todo ál mismo 
punto de partida, tomando Otra vea los do
mingos las mismas letras; esto es lo que se 
llama ciclo solar. Los años bisiestos tienen 
dos letras dominicales. 

Letrau (PAIACIO DE). Palaeio edificsído 
en Roma por un tal Laterano PiaUcio, á 
quien Nerón mandó dar muerte para apode
rarse de sos bienes. E l emperador Constan
tino regaló este pálació al papa Melquiadeĝ  , 
y siryió de residencia á sus sucesores hasta 
su partida pará Aviñon (1308). Gregorio X I , 
á su regreso en 1377, ocupó el vaticano» 
Cerca de este palacio mandó ̂ construir Cons» 
tantino la basílica de San 3aan dé Lstran,, 
primera iglesia patriarcal de Occidente. Be 
han éeiebrado en ella once Concilios, cinco 
de ellos ecuménicos ó generales. 

Letras. Dase este nombre genérico á laá 
profesiones científicas y literarias, á las car
reras de jurista, médico, teólogo, escritor ú 
otras semejantes, Hombre de letras es la 
persona que se dedica k esa clase dé estudios 
ó á esas profesiones. En derecho eclesiástico 
se llaman teíras espectativas á los despachos 
real s ó bulas pontiaoias que contenían la 
gracia de ia futura de un beneficio eclesiás-* 
ticój ouyas gracias están ahora prohibidas, 
habiendo sido muy frecuentes. Letras testi" 
móniales s n el testimonio que espide un 
obispo de la buena vida y costumbres de un 
clérigo que pasa á otra diócesi. Letras comen
daticias son ias cartas que con ciertas fór
mulas escribe un obispo reooóaendando á uá 
clérigo que pasa á otra diócesi por algua mo
tivo. Leirás humanas se llama á las huma
nidades, y bellas letras á la litaratura, y es
pecialmente á la parte amena de 1 > misma,, 

Letras. Signos gráficos que representan 
todas y cada una de las articulaciones ó nia-
vimientóa orgánicos eiement¿!.!,íí.9 qua consti
tuyen la voz humana ea el mecanismo dé la 
palabra. Son los elementos matariales del 
lenguaje escrito. Consideradas gramaDicai-» 
mente, son ios elementos de la suabaí y por 
consiguiente las más simples conátituyeaces 
de ia palabra, llamándose vocales á las puras 
tonacióaes ó soaondaies, y consonantes á ias 
verdaderas arsiculacioaes; y también se di» 
viden en mudas y semi-Vocales, líquidas f 
dob lesj simples j óompuestas, como la 
guturales, paladiales, linguales, dentales y 
iabiales ó Vice-versa; teauss, medias y semi-
Vooáles, ésploaivas y similaates, aspiradas y 
no aspiradas, mayúsculas y minúscalás, etc* 
Véaíé AtFABRToJ* Entiéndese finalmeáte por 



h m ú hmm h mal earáolQr áe «iórltürs $ 
géneros de ésta. 

Letrilla. Compogicioü poética de pdoa es-
tension, en versos cortos y á propósito para 
ser cantada; generalmente se usa el verso de 
seis sílabas, aunque Góngora y otros usaron 
el octosílabo, y se las divide en estrofas de 
cuatro á seis versos á lo más. Los asuntos de 
esta clase de composiciones, «n general son 
amorosos y festivos, y algunas veces satí
ricos. 

Lsíriaas. Pozos de aguas inmundas. Es 
grande el peligro de las emanaciones dees-
toe foeos de inmundicia; el amoniaco que 
íorma parte de aquellas, irrita los ojos, la 
garganta y el pulmón. Para desinfestar las 
letrinas, se usa, entre otros medios, del sul
fato de hierro desinfectante. 

Leuce. Una de las ninías Ooeánidas, de 
. quien Pluíon llegó á enamorax se tan loca
mente, que la robó y la condujo á los infier
nos, Peepues de haber pasado en su compa
ñía todo el tiempo que nubiera pasado en la 
tierra, según la órden del Destino, cortó la 
Parca el hilo de su vida, y Pluton, para con
servar el recuerdo de esta ninfa, hizo nacer 
en los Campos Elíseos un álamo á que dió el 
sombre de ieiice. 

Leucipo. Filósofo griego; nació, según 
algunps, en Abdere, pelo más probablemen
te en Mileto; floreció por los años 500 ántes 
de Jesucristo. Admitía para esplicar el uni
verso ffl vacio y los átomos en número infi-
rsito, dotados de un movimiento eterno; es
tos stoiaos, por sus combinaciones lortaitas, 
han formado todos los cuerpos. Fuá maestro 
de Demóorjto. Ningún escrito suyo ha llega
do, hasta nosotros. 

Leudas. Este nombre, derivado de la pa
labra^ germánica/eníe, en sajón /«de, que 
significaba gente ó súiditos, designaba entre 
los germanos á los compañeros del jefe del 
banüo guerrero, á sus fieles, á los que él ha-
Ma agregado á su persona p'br medio de pre
sentes, de armas, caballos, ete. Después del 

. estailecimiento de los bárbaros en las pro
vincias del imperio romano, se llamó leudes 
á ios compateros ó fieles del rey; eran tam
bién llamados antrustiónes, de la palabra 
irustis, que significa fé. Tenían el privilegio 
de sentarse á la mesa del rey. La denomina
ción de leudes era el término general em
pleado para designar á los que llevaban los 
nombres particulares do vasallos ea Francia, 
de masnadien entre los lombardos, y de 
thanea entre los anglo-sajones. Después de 
la conquista reemplazaron ios presentes de 
tierras ó feudos á los de armas, caballos, etc. 
Así, pues, los leudes no eran otra cosa qu© 

Leva, El aoto de hymm u m m ^ m o ^ 

par, eto. También se llama así la aeeion di 
arrancar loŝ hombres á la íuerza de sus ca
sas para obligarlos á ser marineros ó sol la-* 
dos. A este antiguo uso de España han sus
tituido las matriculas de mar. 

Levadura. La masa que sirve para la 
confección del pan, abandonada á sí misma, 
va adquiriendo propiedades Bucesivamente 
más ácidas, llegando á hacerse susceptible 
de determinar la fermentación de una nueva 
cantidad de masa, medio á qu@ se recurre 
diariamente para hacer levantar el pan. 

En los países donde se fabrica cerveza se 
pueda usar la levadura de ésta para el obje
to ántes dicho, pero en menor cantidad, por
que es más enérgica, y un esceso de ella da
ría al pan un gusto desagradable. 

En Inglaterra se usa una especie de leva» 
dura cuyo efecto no depende de la fermenta
ción; es un subcarbonato de amoniaco que se 
incorpora en la masa, y que al desprenderse 
en la cochura determina una multitud de 
ojos parecidos á los que en la fermentación 
ôrdinaria produce el ácido carbónico. 

Levaillani (FRANCISCO). Viajero y natu- , 
ralista; nació en 1753 en Paramaribo (Gu
yana), de una familia francesa oriunda de 
Metz; murió en Sezanna en 1824. 

Levaaa. Diosa que entre loa romanos 
presidia i la acción de el que levantaba al 
niño recien nacido que la partera depositaba 
en tierra por un principio da religión, y que 
el padre ó alguno en su nombre estaba obli- , 
gado á levantar; ceremonia tan necesaria, 
que si no se cumplía, no era reputado legíti
mo el hijo. 

Levante. Nombre vago que sa usa ge» 
neralmente para designar el conjunto de los 
países que baña el Mediterráneo oriental, 
tales como el Egipto, la Turquía asiática, y 
algunas veces la Turquía europea. Se aplica 
más especialmente á la Anatolia, y áun á la 
parte occidental de la Anatolia (este es el 
sentido verdadero de la palabra Levante, 
exacta traducción del griego Anatolé). 

Levante (ESPEDICION Á). Con esto título 
es conocida la que en el año de 1310 y si-

f uientes hicieron los catalanes y aragoneses 
Constantinopla y demás países de Levante, 

para socorrer contra los turcos al emperador 
Andrónioo, Formaban parte de esta espedi
cion, mandada por Roger de Flor ó de Brin
dis, los belicosos almogárabes, que derrota
ron en todas partes á los tarcos, y se hicie
ron memorables, asi por BU valor como por 
su indomable fiereza. 

Levante. Es en astronomía uno de loe 
ouatro puntos cardinales, el opuesto áPo* 
niente u Occidente; per ooMíguiente m sinó= 
n im de Qfmte (Este), 
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Se l l m á Levante aquella p&vté dé la tier
ra por donde parece que sale el soL 

Leví . Tercer hijo de Jacob y de Lia; na
ció en Mesopotamia; vivió desde 2117 á 1980 
¿ntes de Jesucristo, según el «Arte de com
probar las fechas,» ó desde 1748 á 1611, se
gún la cronología vulgar. Fué uno de los 
principales autores del degüello de los siche-
aútas. Su posteridad, conocida bajo el nom« 
bre de levitas, formó una tribu dedicada al 
culto, sin tener como las demás un territorio 
aparte; pero se le dió cuarenta y oeho ciu
dades que «staban diseminadas en toda la 
estension de la Palestina. Estas ciudades 
eran llamadas Leví ticas, si nado la® más im
portantes Cades, Sichem, Gabaa, Hebron y 
Eamotti: seis de éstas eervian de lugar de 
refació. Moisés y Aaron eran biznietos de 

Leviaihan. Animal misterioso, del cual 
se hace mención en muchos libros de la Bi 
blia, por ejemplo, en el libro de Job, capí-
talo 40, vers. 20. Es un monstruo marino» 
una serpiente tortuosa, que parece no ser 
otro animal que el cocodrilo , ó segnn algu
nos, la ballena. Se toma también este nom
bre en un sentido moral, por el demonio, 
serpiente hostil al género humanos—Los ra
binos dan el nombre de Leviathan á un es
píritu que, según ellos, preside á una de las 
«natro partes del mundo, en el Mediodía. 

Leviathan. Animal á que se refiere el 
autor del libro de Job, que unos dicen ser el 
cocodrilo y otros la ballena, y según algu
nos no significa más qUe una sencilla alego
ría del poder de Dios. 

Levitas. Sacerdotes saorifieadores délos 
bebreos, de la tribu de Leví, consagrados al 
servició divino. En tiempo de David, los le
vitas de más de 30 años ascéndian á 38.000. 
Dividíanse en sacerdotes y levitas: los pri
meros eran los prefectos ó magistrados del 
templo; los segundos se dedicaban al estudio 
ae la ley, á tocar los instrumentos en el 
templo, y á cantar, siendo ademas jueces in
feriores en el país sujeto á los sacerdotes, á 
los cuales estaban ellos también subordina
dos. Los de la raza de Aaron eran más dis
tinguidos y desempeñaban las funciones más 
elevadas del sacerdocio, en premio de su es-
qnisito celo contra los adoradores del be-
cerro de oro. 

Levítioo. Libro sacerdotal , en el cual 
se trata de los sacrificios y ritos que se prac
ticaban entre los hebreos, y que con parti
cularidad miraban á la tribu de Leví. Diví-
cese en tres partes, y cuanto sa comprende 
se operó en el primer mes del segundo año 

la salida de Egipto. 
^ Lesicógrafo. De dos palabras griegas 
1«e quieren decif kmpo^ ú i m o m m i f gra- , 

fof escribir. E l autor de utt Diéoionario¿ 
Ley. Precepto promulgado por el supe

rior á sus súbditos, que tiene* por objeto e l , 
bien común. Debe ser general, estable y obli
gatoria, debiendo descansar en la justicia y 
en la moral. La íácultád de hacer leyes re
side en las Górtes con el rey (arto 12 de la 
Constitución). 

La ley, ha dicho con admirable ooacisióa 
y sabiduría Santo Tomás, es auna ordena * 
oion de la razón, dirigida al bien común^ 
promulgada por el que tiene el cuidado de la 
comunidad.» Rationis ordinatio, ad bonum 
commune, ab eo qui curen» comnwnxtatü habet 
prqmulgata. 

Las leyes pueden distinguir favorablemen
te á ciertos individuos y clases determinadas; 
pero esta distinción ha de ser por motivos de 
utilidad general: si este motivo le faltase se
ria injusta; porgue los hombres así como no 
son patrimonio del gobierno no lo son tam
poco de ciase alguna. La aristocracia de d i 
versas especies que hallamos en la historia 
de las naciones tenia este objeto; y cuando se 
ha desviado de él, ha perecido. Las distin
ciones y preeminencias que se otorgan á ios 
individuos y á las clases, no son titules dis
pensados para nutrir el orgullo, y compla
cer á la vanidad; cuanta más elevación, ma
yores obligaciones. Las ciases más altas tie
nen el deber de emplear sus ventajas y pre-

Sonderancia en bien délas inferiores; cuan-
o asi lo hacen no dispensan una gracia, 

cumplen un deber; si lo olvidan, su altura 
deja de ser conveniente; la ley que la prote 
ge pierde su vida,, que consistía en la razoa 
de conveniencia pública que justificaba la 
elevación; y bien pronto la Providencia cui
da de restablecer el equilibrio, dejando que 
se. desencadenen las tempestades, y disper
sea como un puñado de polvo la obra de ios 
siglos. 

"Ley natural es la grabada por Dios en el 
corazón del hombre, y que este comprende 
por la recta razón. 

Ley civil es la que establece y fija los de
rechos de los hombres según su estado so
cial, y la que determina y arregla todo lo 
relativo á los contratos. 

Ley penal es la que castiga al violador ó 
trasgresor de las leyes. 

Ley política es la que arregla los intereses 
6 determina las relaciones entre ios ciuda
danos por su carácter de tales, ó las que en
lazan las naciones entre sí. 

Ley agraria llamaban los romanos la que 
arreglaba el repartimiento de las tierras 
conquistadas á loh enemigos entre ioj ciuda« 
danos. 

Ley Sálica se llamaba en Francia á la que 
formaron los íraacos ouaado spiieroa de im 



bégqaeg da la Gemania, eu la que ae deter-
•mimb& l& Bmeslm 4 la oorona de varón en 
varón eon esclosion de las bembras. Esta ley 
faé introdutiida e-- España porFeline V,poT 
auto acordado de 10 de mayo de 1713, quefué 
Inego derogado en las Córtes oonvocadas el 30 
de mayo de 1789 (el 30 de setiembre de aquel 
año). Y en 29 de marzo de 1830 se anuló 
asimjsmo dicho auto acordado. E l 18 de se-
íiembre de 1832 se restableció de nuevo la 
ley sálica por decreto de Fernando V i l de 
España; pero el 31 de diciembre de 1832 de' 
claró el mismo Fernando V i l , que para es~ 
pedir su decreto del 18 de setiembre de 1832, 
nabia sido sorprendido, y por consirui níe 
era nulo, qaedañdo en vigor la ley I I , títu
lo 15. partida 2.s, conforme con los ártica^ 
los 176 y 184 de la Gonstitueion de 1812, 
que ebtableoe el dereobo de las bembras á 
reinar 6 á suceder en lo corona de España á 
falta de varones. 

LPV marcial se suele llamar todavía la 
de 1? de abril dé 1821, que establece reglas 
para proceder centra los reos ce conspira
ción, rebelión, sedición, etc. 

Leyba y Guzman (D. ANTOSIO). Cuarto 
princupe de Azculi, castellano de Gaeta y 
Carinóla, alcaide de la fortaleza de Arévalo. 
Sirvió á Felipe I I en la jornada de Inglaterra 
y en ios Estados de Flandes, en donde, re
conociendo su valor y esperiencia militar, 
ei duque de Paraná le dejó por general de la 
gente que quedó en Francia para mantener 
la liga. OEtólica. Después fué maestre de 
campo general en Milán y en Nápoles, donde 
murió con crédito de famoso capitán. 

Leyenda. Cualquier novela, cuento ó 
tradivion presentado con ingenio é inventi
va, generalmente en verso y relativa á he
chos y personajes históricos. E l gusto por la 
leyenda se le debemos á los árabes, que eran 
muy apasionados á esta ciase de literaturas 
L a leyenda tiene de historia un punto de 
partida; de romance, la popularidad; dfcl 
cuento, la sencillez y la tradición oral; y de 
la novela, parte de BU forma. 

Leyes españolas. Las primeras leyes es-
eñtas que tuvieron les españoles fueron las 
de Eurico, que las ordenó en lengua latina 
por ks años de 480, y después se tradujeron 
al romance, yendo las leyes romanas per
diendo caH a vez más su vigor. E l rey Eeea-
redo mejoró y puso en buen órden las leyes 
de sus antecesores, corrigiendo el estilo. Los 
oasiellancs tuvieron las leyes que les díó el 
conde Fernán González,, los catalanes las 
que ellos llamaban usajes t j generalmente 
los fueros de las provincias no eran otra 
cosa niás que sus leyes peculiares. D. Bar-» 
mudo I I de Lsoñ ínandó recopilar las leyes 
de los godos, y m conocen ademas otras le-
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yes, como laii de Oviedo y las de Toro, céle
bres por la ciudad en que se formaron. Las 
leyes lamosas de las Siete Partidas fueron 
mandadas formar por el santo rey D- Fer
nando, se concluyeron en tiempo de su hijo 
D. Alonso el Sabio, y no tuvieron fuerza de 
ley hasta el año de Í348, en tiempo de don 
Alonso el Jasticiero. 

Leyes del estilo, A últimos del siglo xm 
ó priocipios de xiv se publicaron en número 
de 252 las leyes llamadas del estilo, según ss 
cree comunmente, para declarar las del Fue
ro Real. No consta si son propiamente leyes 
ordenadas por legítima potestad, ó por el 
privado 6 pardea lar trabajo de aissun peri~ 
to. Las imprimió el año 1608 en Madrid con 
un estenso comentario Ghristobal de Paz. 
Algunas de ellas se bailan insertas en la Re* 
copiiaoion. 

Leyes de Toro. La gran diferencia y 
variedad que habia en la inteligencia de al» 
ganas leyes así del Fuero, como de las Par
tidas y Ordenamientos, y la falta de disposi
ciones para muchos casos produoian perjui'» 
cios y gastos considerables. 

Penetradas de este mal las Córtes celebra
das en Toledo en 1502 suplicaron á loa Reyes 
Católicos se sirvieten buscar medios de cor" 
íarle, y convencidos éstos de la justicia de su 
pretensión mandaron á los de su Consejo y 
Audiencias que tratasen entre sí, y determi
nasen y declarasen las leyes que estaban du
dosas. Esta empresa quedó realizada; pero 
la pnblioacion de las ley s se dilató, prime
ro por la ausencia de D. Fernando, y después 
ñor la muerte de doña I-abei. Las Córtes de 
Toro celebradas en 1505 para jurar por rei
na á doña Juana la su licaron que puesto 
que las citadas leyes habían sido hechas y 
ordenadas con gran cuidado, y vistas y apro
bad as por sus padres, tuviese á bien mandar 
publicarlas y guardarlas. Esco es lo esencial 
que se deduce de la pragmática que vemos 
al frente de esta ootnpiiaoion, firmada por el 
Rey Católico como administrador y goberna
dor de estos reinos. 

^ Se vé pues que aquí no se trató de formar, 
ni un Código uniformo á semejanza de las 
Partidas, ni una colección de leyes, como en 
los Ordenamientos anteriores. E l objeto de 
las 83 de Toro fué dirimir las disputas á ca
da paso suscitadas sobre la inteligencia de 
los diferentes Códigos, y de suplir el vacío 
que se notaba en nuestra" legisla ai on. 

Acaso no consiguieron BU objeto, acaso 
complicaron la jurisprudencia ea vea de 
simplificarla, siendo también un heebo in
dudable que bajo sus auspicios tomaron 63-= 
traordinario incremento oieríag isstittwiones, 
nada ventajosas al país; entre las que puedec 
en priínera línea figurar las mayorazgos. 
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Indieáíemos algunas, de las msiiei'ias de 

que tratan. 
Las leyes de Toro fijaros el órden de pre-

lacion entre los dífereníes cuerpos iegalesi y 
quitaron la fuerza obligatoria, que en cier
tos casos se habia concedido á las opiniones 
de vatios jurisconsultos. La institución de 
ias mejoras consignada en el Fuero Juzgo, 
abolida por los MuaiGipales, restablecida en 
el Real, y omitida en las Partidas, fué acep
tada por estas leyes, que tratan de ella desde 
la 17 hasta la 29. El Fuero Real habia per
mitido testar por otro, las Partidas lo prohi
bieron, y en ia ley de Toro se estableció es
ta facultad. Ls de vinsulsr, ya de antemano 
conocida, y que se habia ido propagando ca
da vez más, recibió una ampliación y un fa
vor estraordinario. Los retractos que las Par
tidas pasaron en silencio, ocupan un lugar 
en algunas de estas leyes, y áun ia 75 puede 
considerarse creadora dei de Comuneros. La 
ley 83, última de toda?, impone pena á los 
testigos, qüe faisamente depusieren es cau
sas criminales, 

Estas leyes se hallan insertas en la Recopi
lación. 

Ley^eban (GODOFÜEDO). 'Cerrajero sajón 
que halló el medio de ablandar el hierro y 
hacar de él estatuas, armas y animales coa 
mucha perfeooioa. 

L^yva (ANTONIO DE). Uno de los más cé
lebres capitanes ds Garlos Y; nació, en ia 
villa de Ley vas, á dos leguas da ia ciudad de 
Santo Domingo. 

Señalóse con prodigios de valor on cuan» 
las batallas se halló présente; y en Rávena, 
y ea Rebec, ea Milar, Yiena, la 'Lombardía 
y el Monferrato, se mostró siempre insigne 
añerrero y digno émulo da su primo el 
Gran Capitán. 'Murió en Ais, de edad de 56 
años. 

Lezaro 6 Jallas. Rio de la provincia da 
la Ooruia, que desde loa montes de Barcala 
va á desaguar en la ría de Gorcubíon. Tiene 
dos puentes. 

Lezcano (D. DIEGO). Natural de Tolosa, 
autor del «Ensayo sobre ia nobleza de ios 
vascongados,» y dé la aDeolaraoion del clero 
galicano ó amonestación á ios fieles contra 
los libros impresos ea la congregación de 
1770,» que es una bella apología en defensa 
dé la religión. 

Lezszinski (ESTANISLAO). Rey de Polo
nia- gran duque de Lithuania, duque de Lo-
rena; nació el 20 de octubre de 167?, y mu
rió el 23 de febrero de 1766. 

Les® (D. BtAs BE). Haínral da Pasa gas, 
teaieate general de marina, que contribuyó 
Ma defensa de Cacíágena de^Iadia en 1741 
contra la escuadra ingles» a l mando de 
Vérnon, que fué para él tanto más honorí fi-

oa,.cuanto que el almirante lo h;')bia retra-
tado en una medalla, de rodillas á sus piés, 
entregándole ia espada, por lo segare que 
estaba de la victoria, cuya medalla pubiábd 
el maestro Florez. 
. Lli®rzollta. Roca pirosena qué se pre» 
santa en forma de cristales diseminados en 
las rocas volcánicas de todas las épocas, y 
su color es el verde oscuro. So halla en los 
Pirineos. Del análisis químico resulta ser 
una mezcla ó reunión de la pyroxena pura 
y de la diopsidita, con 0,450 de sílice, 0,195 
de cal—0,160 de magnesia, 0.120 de óxido 
férrico, y alguna alúmina y óxido de cromo.. 

Liaño (FEUPE DE). Pintor, llamado e.l 
PESITEÑO TICIANO por el buen gusto del oolor 
con que pintaba retratos chicos ai oleo, Na= 
ció en Madrid y fué discípulo de Alonso 
Sánchez Ceeilo. Pintó el año 1584 el retrato 
de D. Alvaro de Baasm, primer marqués de 
Santa Cruz, con motivo de haberlo pedid:» 
al marqués el conde Triwlcio, oaballeriso 
mayor de la emperatriz, de órden de su se= 
ñor el emperador Rodulfo .11 de Alemaniaj, 
rey de Bohemia y Hungría. Falleció Liaño 
en Madrid en 1625; sus obras ss hioieroa 
muy apreoiables en toda Europa. 

Liaré. Pequeña moneda francesa del va° 
lor de tres dineros. Se batían piezas de tres 
dineros en Guinea, con el nombre de ¿taráis» 
y en Danphírie con el da liardj. La primera 
vez que se hizo esta moneda fué en 1649. 

Lías. Nombre dado por los ingleses ai 
grupo jurásioo más antiguo, muy rico ea 
restos orgáaioós, entre ios cuales se halla 
una inmensa cantidad de grifeos arqueados 
que lo caraeteriza particularmente. La for
mación liásica se compona de una poderosa 
masa caicáreo-areillosa, subdivisible en va
rios asientos. 

Libación. Ceremonias religiosas propias 
de los paganos, aue consistían en llenar ua 
vaso de vino, de leche ú otro licor, y derra
marlo en seguida en honor de alguna divini
dad, sobre una víctima ó en el sudo, ha
biéndolo ántes probado ligeramente. Esto 
ha dado origen á nuestros brindis. El nom= 
bre de libación se deriva de hbáre, que en 
latín significa gustar ó derramar suavemen
te, derivado á su vez del griego ley &o, ver
ter y sacrificar. Preaidí» á estas cerensonias 
Hymea ó Como, dios de los banquetes; y 
laAurora y el Grepú^calo, genios tutela
res, también tenían su parte es las liba
ciones. 

Deoianse también libaciones á las Ofreñi
das de los primeros frutos de la tierra, que 
rolian presentar á los dioses eñ platos peque
ños llamados faUllm, y de loa éüaies, eomo 
asegura Cieeronv ®oniiafl» gente poco esttm-
puiosa. Eran también el ^oto d^ aortar «n 



pedazó de mmé para quemar htegó en lia=> 
aor de los dioseŝ  

Entre los griegos y yomauos. no habia 
aacrificio sin libación; pero se hacían gene
ralmente libaciones sin aaorificio, como en 
ios tratados, las negociaciones, los funerales, 
los matrimonios, los festines, y aún al prin
cipio y al fin de las comidas ordinarias. E n 
tre los pueblos que no bebian vino, derra
maban leche 6 miel mezclada con agua. En 
los primeros tiempos, sólo se sacrificaba 
agua pura. 

Líbano, Libanus en latín (de una palabra 
hebrea que quiere decir bianco). Cordillera 
de montañas de Libia; comienza en el S. O. 
del bajalato de Alepo, cerca de la márgen 
izquierda del Aasi (Orontes), en las cerca
nías de Antakieh (Antioquía); separa los ba< 
jalafcos de Damasco y Trípoli, atraviesa el 
N. del bajalato de Acre, y termina no lejos 
del Sur (Tiro); su curso es de muchas leguas; 
ens más altas cimas tienen sobre 14.400 piéá. 
De la vertiente orienf<al del Líbano, sale 
una cordillera llamada Antilíbano, que cor
re al S. paralelamente á la primera, y se 
prolonga hasta el mar Muerto. Los árabes 
dan al Líbano él nombre de Djebel (es de-
«eir, monte), y ai Antilíbano el de Djebel-el 
Ghaik. E l Líbano está habitad© por tribus 
guerreras y casi independientes de los maro-
nitas y de los drusos. Los antiguos llamaban 
Ccelesyria ó Siria honda al valle del Líbano, 
es decir, al país situado entre las dos cordi
lleras. E l Líbano era célebre en otro tiempo 
por sus hermosos cedros; hoy no se encuen
tra allí ya más que higueras, encinas, lau
reles y oi preses. 

Libelo, libelista. Es un eserito el libelo 
por lo regular clandestino y algunas veces 
reconocido, que se dirige contra alguna per
sona y contiene ataques apasionados y de or
dinario calumniosos. E l periodismo ha ma
tado el libelo, y ya casi no existe el libelista, 
qaQ era el autor del libelo. 

Libélula. Género de insectos del órden 
de los neurópteros, que nosotros llamamos 
caballitos del diablo. Se conocen muchas es
pecies. 

Libera. Diosa lo mismo que Proserpina, 
según Cicerón. Ovidio dice que Baoo dió este 
nombre á Ariadna cuando se casó con ella, 
sian Agustín, según Varron, lo da á la diosa 
que presidia á la unión del hombre con la 
mujer. 

Liberal, liberalismo. En sentido moral, 
la palabra liberal significa espléndido, da~ 
divoso ó generoso. En sentido político, libe
ral se llama toda persona amante de las ins
tituciones que favorecen el desarrollo de la 
libertad de los pueblos, eximiéndoles, de tra
bas y <?prtapms §n f i ejeroicio de sus dere-
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ohos, ó bieii esas mismas instituciónes. "Libe* 
ralismo es al sistema político que representa 
estas ideas, el que lleva la libertad por ban
dera de sus doctrinas y quiere que se esta» 
biezcan como parte del sistema el jurado 
para toda clase de delitos; la Milicia nacio
nal, el sufragio universal, sin más traba que 
la de saber leer y escribir y la edad compe
tente en que ya se oree que el hombre está 
dotado de bastante razón, y la elección po
pular de los alcaldes; la elecoion de diputa
dos por provínolas, etc. Las ideas liberales 
se hallan tan arraigadas en el mundo, que 
no es posible hacerlas desaparecer; sobre 
ellas descansan en este siglo ios sistemas de 
gobierno que rigen los destinos de los 
pueblos. 

Liberales. Fiestas que los romanos cele
braban todos los años en el mes de marzo en 
honor de Baco, y durante las cuales era per
mitido á ios esclavos como á los hombres l i 
bres decir todo lo que quisieran, sin que na
die tuviese derecho para inoomodarse. 

Liberalidad. Virtud que los romanos 
han personificado y aún divinizado, pero sin 
dedicarle templo alguno. Representábanla 
bajo la figura de una mujer que en uha mano 
tiene un cuerno de abundancia, del que se 
vé salir perlas, monedas de oro y de plata, 
piedras preciosas, espigas de trigo, etc., y 
en la otra presenta monedas de oro como 
para distribuirlas. En muchas medallas se 
vé á la liberalidad con una tablilla marcada 
con puntos ó números, la cual servia para 
indicar la cantidad de granos, vino ó dinero 
que el emperador quería dar. 

Liberio (SAN) MABCEMINUS FELLIX LIBB-
BIÜS. Papa desde 352 á 356; reunió muchos 
Concilios para decidir entre Ataña, ia y Ar
rio, y fué desterrado de Roma por al empe
rador Coastancio por no haber querido sus
cribir á la condena de Atanasio; pero se ar
repintió después y se mostró favorable á los 
fiemi-arrianoa, lo cual le hizo volver de su 
destierro en 358. fein embargo, no tardó en 
abrazar de nuevo la fé católica pura; fué 
canonizado, y se le festeja ea Francia el 24 
de setiembre. 

Libertad. Es el amor á la independen
cia, de lo cual hicieron ios griegos y roma
nos una divinidad. Libertad es lo contrario 
á esclavitud; es decir, que significa oposi
ción á todo lo que no sea adecuado para el 
desarrollo y orecimiento de la facultad de 
elegir. En psicología es aquella facultad que 
tenemos de discurrir, de resolvernos á obrar 
y de obrar después conforme á nuestras deli
beraciones, en JO cual se funda la voluntad, 
puesto que sin libertad no hay voluntad. La 
libertad del espíritu es la «arenci^ de íod© 
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preóQtipaoioá: la libertad del léítgtíaje es la 
írsoqtieza y eí atrevimiento. 

ha. libertad política ea la base de los siste-
saaa liberales. 

Desde los principios de la revolución fran
cesa de 1%89, se vio usar los árboles de la l i ~ 
iertad en todas las plazas públicas de los 
pueblos. Fué adoptado el álamo blanco 
eomo símbolo de la regeneración política. 

La libertad de imprenta es uno de los de-
jaohos políticos m ŝ importantes en España, 
según el art. 2.° de la Constitución, que dice 
que todos los españoles pueden publicar l i 
bremente sus ideas sin prévia censura, con 
arreglo á las leyes. Pero los gobieraos han 
tergiversado siempre esta disposición, ha
biendo procurado hacer la ilusoria, amorda
zando á la prensa para que no pueda hablar. 
Así es que desde 1844 se rige la imprenta 
por decretos del gobierno, siendo el primero 
que aepublicó el de 1.° de abril del mismo 
año. Hoy se rige por el proyecto de ley de 
imprenta presentado á las Córtes por el mi
nistro D. Cándido Necedal en 16 de mayo 
de 1857, según ía ley de 13 de julio del mis
mo, que autorizó el planteamiento de dicho 
proyecto hasta que se discutiera aquel por 
los trámites ordinarios. Los delitos propios 
de imprenta se castigan con penas pecunia
rias, y el Tribunal lo f orman jueces de pri
mera instancia presididos por un magistrado 
de la Audiencia del respectivo territorio. 

Libertad. Los romanos' haci^ de fila 
una divinidad, hija de Júpiter yMe Juno. 
Tiberio Graco la elevó un templo en el mon
te Aventino; estaba representada con un ce
tro en la mano, llevaba ea la cabeza un gor
ro frigio, y tenia á sus piés un gato, simpólo 
de independencia, y un yugo roto. 

Libertino. Es el hombre que en el pen
sar y en espresar sus pensamientos, ni tiene 
freno ni guarda las leyes del decoro; es el 
hombre de entendimiento estraviado y cora
zón corrompido, que no rehuye contagiar á 
los demás con su palabra y con su ejemplo, 
y que, léjos de temer la censura, es indife
rente á ella ó la desprecia ; es el hombre, 
en fin, para el cual nada valen ni significan 
las leyes de la moral y de la decencia públi
ca. El libertinaje, pues, es la elevación á sie-
tema de todos esos vicios. 

Libertino era entre loa romanos el hijo de 
un eaolavo manumitido. 

Con el nombre de libertinos se ha conocido 
sn el siglo xvi una secta de hereges en Flan
ees, que sestenian que el espíritu de Dios es 
uno, pero derramado por todas partes y que 
•ive en todas las criaturas; que nuestra alma 
no es más que este espíritu de Dios, y que 
*nuere con ei cuerpo; que el pecado no es 

y que ©onsisto sólo «n 1% opinión3 

puesto qúe da Dios dimana todo género de 
males y da bienes; que el paraíso es una ilu
sión, y el infierno un fantasma inventado 
por los teólogos; que los políticos han in
ventado la religión para mantener á los pue
blos en la obediencia; que la regeneración 
espiritual sólo consiste en sofocar los remor
dimientos; y por último, que en materia de 
religión es lícito fingir y acomodarse á cual» 
quier secta. 

Libertinos. Se dió este nombre á unos 
sectarios, hereges que aparecieron en Ho
landa hácia el año 1525. Sostenian que no 
existia sino un buen espíritu, el de Dios, 
quien de consiguiente era autor, tanto del 
mal como del bien, y por lo mismo no se de
bía castigar ni reprender á nadie por sus 
malas acciones; negaban asimismo la exis
tencia de los ángeles y la inmortalidad del 
alma. 

Liberto. En Roma era el hombre libre 
que ántes habiasido esclavo, esto es, el sier
vo manumitido. Se diferenciaba del ciuda
dano en general, porque no participaba del 
gobierno, y en los casos estraordinarios les 
obligaba la República á servir en los ejéroi-
toa. Los romanos copiaron esta institución 
de los griegos, pues los libertos tenían que 
guardar con sus patronos los deberes imper
fectos, que son los deberes que dependen de 
ia benevolencia y gratitud. 

Los libertos romanos eran de tres clases: 
unos que pasaban á gozar de todos los dere-
choB de ciudadanoa romanos, y eran los que 
habían sido manumitidos por los tres modos 
solemnes, y al mismo tiempo no habían re
cibido ningún castigo afrentoso; otros que 
gozaban no más del derecho latino, y eran 
ios manumitidos por los medios naénos so
lemnes, con tal que no hubiesen cometido 
delitos por los cuales hubiesen sido castiga -
dos de una manera infamante; y los terceros 
émulos libertos dedititios, los cuales, ántes 
de su manumisión, habían sido azotados, 
marcados con hierro candente ó recibido 
otros castigos afrentosos. 

Libia (DESIEKTO DE). Este nombre anti
guo se aplica á la parte oriental del Sahara, 
y algunas veces se estiende también al de
sierto de Barca y al que forma la parte oc
cidental de Egipto. 

Libia ó Libia esterior. Parte occidental 
del reino de Trípoli, nombre que daban loa 
griegos á toda el Africa; pero la Libia pro
piamente dicha es la que se estiende deade 
el Egipto hacia el O., hasta la birande Sirte, 
en el golfo del Mediterráneo. La Libia se di
vidía en dos provincias: la Marmárioa y la 
Cirenaica, que ambas hicieron parte del go« 
bierno de Egipto bajo el imperio de Orienta. 

Llbítina, Dlom que presidia en l o s í V 



ueraleg; dieen que era llamada así, porque 
se lleva á los humanes cuando le place, ad 
Ubitum* Se llamaba puerta Libitica á la 
puerta por la cual se pasaba para llevar á 
los muertos fuera de la ciudad. 
,; Libitinarios. Ñera bre que ios romanos 
daban á los enterradores y á los que vendían 
y alquilaban los muebles" necesarios en los 
entierros. 

libra. Como medida de peso equivale 
á 0,400 granos, y i como moneda valia 20 
sueldos en Francia, y está en relación al va
lor de un franco como 0,9876 á 1. 

Libradora. En astronamía es el movi^ 
miento de la luna, coa ocasión del cual pa
rece balancearse sobre su eje, así de Oneate 
á Occidente como vice versa De aquí provie
ne que algunas partea de los borde's de la 
luna que eran visibles, cesan de serlo para 
volverse á ver ea seguida. 

Libranza. En derecho mercantil es un 
Instrumento del cambio de valorés. Gomo la 
letra es una escritura en la que ua sujeto 
manda i otro que pague qiería cantidad"á la 
órden de un tercero en determinado l'igar, 
distinto de aquel en que la misma escritura 
se espide. Suele ser el contrato de cambio la 
base y causa de las tetras, mientras que las 
libranzas son de ordinario concjecuencia de 
otro contrato. En cuanto á la forma, se dis
tingue la libranza de la letra en que ha de 
contener la espresioa de ser tal libranza; en 
que no es necesario que esprese la época del 
pago, porque se supone que ha de facerse á 
la presentación. La trasmisión puede hacerse 
por endosos, y en general producen iguales 
efectos á las letras. 
'? Librea. En historia natural se designa 
con este nombre regularmente el pelaje del 
primer año de algunos rumiantesj el de los 
leones jóvenes y otros. 

En términos usuales se ilaaa librea el 
traje-uniforme de los dependientes subalter
nos ea las casas de la grandeza. 

Libre albedrío. Libertad moral del hom
bre para obrar ea el sentido que qmera. El 
libre albedrío, que no es más que la libertad 
absoluta, es la base de la imputabilidad da 
las acciones humanas, y todas las cuestiones 
que se producen sobre si existe siempre el 
libre albedrío, esto es, la libertad de elec 
ción en el ánimo del hombre, no serán ja
mas bastante ponderadas. La religión y ía 
ley suponen, por regla general, en el hombre 
la facultad del libre albedrío. 

Libro da oro. Registro ea que estaban 
inscritos loa nombres de todas las íamilias 
nobles de Veneoia» Este libro Is estableció 
el duque Gradenigo en 1297 para asegurar á 
eiísas familias el derecho esclusivo de ia 
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elección y de ia elegibilidad á todas las ma* 

Llbr© rojo. Registros secretos deLuia JÍY 
y Luis 'XVI, encontrados en Versailles des
pués de los sucesos del ÍO de agosto de 1792. 
Gomponian tres velámenes en 4.0fr y entre 
otros muy curiosos dooumentog , contenian 
las indicaciones de todas las gratificaciones 
concedidas por la corte á loa que la habian 
servido en loa asoníeoimientos de 1789 
á 1792.. 

Libres casaéalsos y/sagrados. Loa m-* 
breoa dividían la Biblia, llamada Miera ó 
lectura, en tres grandes secciones: el libro da 
Moisés ó la Ley; ios escritos profétieos y las 
escrituras sagradas. El libro de M o i s é s ^ 
nia cinco partes, y los modernos le han lla
mado Pentateuco: el Génesis ó la creación; 
el Enoodo ó la salida de tgipto; el Levitico, eu 
razón á hablar y tratar do la tribu de Leví; 
los Números 6 la numeracioa del puebloel 
Deuteronomio ó repetición de la ley . 

Entre los escritos profétieos, colocan los 
de Josué, los Jueces, Samuel, Isaías, «Jere-
mías, Ezequiel, y el libro délos 12 pros 
fetas. " v „ 

Los escritos sagrados son, de Job; de Ca^ 
vid, los Proverbios; de Salomón, el Ecole^ 
siastes y el Cántico de los cánticos. 

Loa católicos reconocen por canónicos é 
inspirados todos los libros citados, añadiendo 
el Nuevo Testamento, es decir, los cuatro 
Evangelios, de Mateo, Marcos, Lúeas y 
Juan; los Actos de loa apóstoles, las Epísto*» 
Isa de Sar. Pablo, de Santiago, de San Pe
dro, de San Juan* el Apocalipsis de este úl
timo, y la Epístola, de San Judas. 

Libros. En lo antiguo se llamaban asi 
cualesquiera escritos breves, aunque no íae-
sen más que un catálogo ó lista de personas ó 
cosas. Nosotros nsamos de esta palabra para 
distinguir un escrito de alguna estension, y 
viene del latin liber, segunda cortesa de los 
árboles de la ocal los latines usaban para 
escribir, formando con ella sus libros, h 

Las piedras fueron al principio los libros: 
sobre aquellas, á fuerza de trabajo y tiempo, 
se grababan las leyes y las inscripcioneB. 
Así se escribieron las Tablas de la ley. iVíás 
adelante llegaron á trazarse los oaracíérsa 
sobra hojas y cortezas de árboles, espscial" 
mente sobre él .papiro, del cual tomó el nom
bre el papel. Luego se escribió ea tablitas 
de madera delgadas y cubiertas de cera, y 
también en pieles y pergaminos. 

Los copistas de libros se llamaban en Ec 
UbrariL 

Los que.se dedican ahora ai coatercio 
libros m llaman libreros-, y librerías á les 
despachos ó tiendas en qae aquellos se ven
den, y también á la ooleoeion grande qoe 
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tíeae un priiiüalar ©a m propia casa paja 
g|L USO. 

' Meeiseía.. Tiene esfea palabra diferentes 
accpoiones. Se üaroa licencia en moral todo 
lo que traspasa el límite del deber. En po -
lítioa es Ip qtse traspasa el límite de las le
yes. En literatura bay licencia cuando exis
te violación real ó aparente de una regla ya 
admitida. En gramática, la licencia es el 
barbarigmo, el soieGismo. En las artes es la 
licencia la analogía de io que la constituye 
en literatura. Gompréadese fácilmente que 
ao pue ie haber licencia en cieneias , donde 
todo es precisión y exactitud. 

En los usos de la vida social, en el len
guaje, e1? las maneras, en el mo^o de vestir, 
en todo hay un grado de libertad que se 
llama gran Hbertad, y que se aoerca mucho 
klfi lkencia moral. 

En la industria, en el comercio, en la na-
fegacioa, se llaman liesncias las autorizacio-
aes concedidas por el Estado para haces 
ciertas esplotaoiones é esportaciones. 

En la gerarquía univereitasla, la Ucenda 
confiere ciertos derechos y privilegios, y 
oonstiíuye un grado intermedio entre el ba-̂  
ohillerato y el doctorado. Ál que obtiene la 

- licencia se le llama licenciado. 
Se da la" Ucencia á los militares que han 

cumplido el tie »po de su empeño ó ocmpro* 
miso, y también á los que no son dignos por 
cualquier causa de alternar con sus oompa-
ñeros, dándoles de baga] en los cuerpos en 
que servían. 

Liee® (VIOMTE), LYĈ ÜS MOHS , hoy MONTE 
MINTHA. Montaña do Arcadia, al S., consa
grada al dios Pan. Su nombre procedía del 
gran número de lobos que se abrigaban 
en ella. 

Liceo (EL), LYCÍEÜM Pórtico y paseo do 
Atenas, á orillas del Iliso, donde Aristóteles 
daba sus lecciones y se paseaba con sus dis
cípulos. Después el Liceo ha designado la 
escuela y la doctrina de Aristóteles. 

Licenciado. Grado universitario que se 
confiere al que ha obtenido ya el de bachi
ller, y trata de recibir el de doctor, siendo 
como la licencia para obtenerle. La licencia, 
según otros autores, es para leer y ecseñar 
públicamente las materias que so han estu
diado en los cursos que es preciso seguir 
par^ obtener el grado de licenciado. 

Licinias (LEYES). Se conocen con este 
nombre tres leyes romanas. La primera, de« 
oretada en el año 388 de Roma y 365 ántes 
de Jesucristo, permitís á los plebeyos aspi
rar al consuladc. La segunda , promulgada 
bajo el Consulado de Licinio Graso y Q. Mi
elo, en el año M ántes de «fesueristo, man-
daba que todo« los habitantes de Italia fas° 
saa msoritos en ia lista de ciudadanos de sus 

respectivas tribus; y la tepcera, publicada 
bajo los awpieios da M. Lioinio, eaei aib 
de Roma, 690 y 65 ántea de Jesucristo, se 
dió contra las Juntas clandestinas, en las 
que se intrigaba para la eleeoion de magis
trados. 

Lmmio Licmiano (G. PLAVIO). Empera
dor romaao; era hijo de un campesino1 de 
Daoja, y fué en un principio soldado raso. 
En 307 fué asociado ál imperio por su com
patriota Galerio. Despuo < de haberse desem
barazado de muchos competidores, quedó 
con Constantino único dueño del Imperio en 
312, y reinó scbre el Oriente; pero no tardó 
en encenderse la guerra entre estos dos prin
cipes, y Lieinio, á pesar de su valor, iué 
vencido primeramente en Gibalis y despuea 
en Calcedonia; huyó á Nicomedia, donde 
Constantino ¡e despojó de la púrpura (323 de 
Jesucristo), relegándolo en seguida á Tesa-
Iónica, donde fué asesinado por órden saya 
á fines del mismo año. Lieinio ee mostró a l -
ternativame^te favorablo y oontrario á ios 
cristianos. 

Licltacioa. Acto ó serie de aotos: los 
que desean la adquigioion de una cosa puss« 
ta en venta, la pujan en su valor, son el ob
jeto de que sea adjudicada al mejor postor. 
Es lo mismo que subasta. Puede ser judicial 
ó estrajudioial. En las lioitaciones hay que 
atenerse á las condiciones con que se abre el 
acto, y 

LicopoSláceas ó Ijcopééicas. Caracte
res botánicos, cuyo tipo es el lycopodium co
locado por Lineo entre los musgos, y por 
Jussien entre ios heléchos. Contiene ademas 
los géneros psilotum y tineseptiris. 

Licores. Preparaciones compuestas con 
aguardiente ó espíritu de vino, azúoar y el 
aroma ó zumo estraido de ciertas sustancias, 
Estas composiciones, preparadas por destila
ción ó por infusión, se usan interiormente, 
y han de halagar el olfato, la vista y el pa
ladar. Las primeras se llaman licores, las se
gundas ratafias. 

Licoris. Género de anélidos, del órden 
de las nereidas. Se conocen quince especies, 

Licosa. Género de la clase da los arác
nidos, órden de los araneides, tribu de las 
arañas, que comprende gran número de eŝ  
peoies. 

Llctores. Guardias encargados en Boma 
de acompañar y custodiar á los principales 
magistrados. Marchaban en número de 24 
delante del dictador, 12 delante de los oón» 
sulea, y seis delante de los pretores. Lleva
ban á la espalda haces de varas, del íaédio 
dé las cuales salia una hacaa. Tenían la 
obligación da separar al pueblo, llamar ©oñ 
las haces á la puesta de la casa donde se di
rigía el magistrado, y ejecutar las sentén-
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mñüt ÚmMé estás eran dé mttefté, ataban 
al reo á un madero, le azotaban con las ya-
ras y después le cortaban la oabeza oon el 
hacha. Se llamaban lictores á ligando, por
que ligaban ó ataban al delincuente. 

Licuación. Operación metalúrgica que 
consiste en separar por la fusión un metal 
ménos fusible, de otro que lo es más. 

Licurgo. Rpy fabuloso de Traoia; se 
opuso al culto de Baco, y persiguió á las 
Ménades miéntras celebraban las orgías; ir
ritado el dios le castigó dejándole ciego; y 
fué tal el furor que se apoderó de é l , que se 
mutiló; sus aúbditos se sublevaron contra él, 
y pereció de muerta violenta, crucificado se
gún unos, y según otros, descuartizado por 
cuatro potros. Lo más probable es que este 
príncipe prohibiese el uso del vino, y que 
con esta medida esoitase una insurrección 
que le costara la vida. 

Xisurgro. Legislador de los lacedemo-
nios, hijo de Eunome, rey de Esparta. Ha
biendo muerto muy jóven, el año 898 ántes 
de Jesucristo, su hermano mayor Polydeoto, 
que habia ocupado el trono después de Eu-
ajwne, sin dejar más hijos que uno de que 
¿ataba en cinta su esposa al tiempo de su 
fallecimiento, ofreció ésta la corona á L i 
curgo, prometiendo matar á su hijo si con-
sentia en casarse con ella. Licurgo rechazó 
estas ofertas culpables, y luego que nació 
el príncipe, que se llamó Carilao, se con
tentó con el título de tutor de su sobrino; 
gobernó como tal hasta la mayoría del jóven 
Carilao. Los continuos desórdenes á que se 
entregaba Esparta, hicieron conocer á L i 
curgo la necesidad de una buena legislación 
para su patria, y partió para Creta, Egipto 
y Asia, con objeto de estudiar las leyes de 
estos países. Luego que regresó á Esparta, 
dió á su patria un a legislaci ón que por mu
cho tiempo hizo su gloria (884). Dícese que 
después de haber hecho jurar á sus conciu
dadanos que no harían alteración alguna en 
sus leyes, marchó para un largo viaje y no 
volvió jamas. Por lo demás, es muy-inoierto 
cuanto se refiere de este personaje anterior 
á los tiempos verdaderamente históricos. La 
legislación de Licurgo tenia por principal 
objeto establecer la igualdad entre todos y 
formar un estado guerrero sin espíritu de 
conquista. Para lograr el primer olrjeto, se 
repartieron las tierras en porciones iguales, 
prohibiéndose por medio de una ley la ena
jenación, disminución y aumento de las por
ciones dadas á cada familia; el hierro susti
tuyó al oro y á la plata de las monedas; las 
eomidas eran comunes, y la educación se 
daba en público. Para lograr el segundo ob
jeto, so dispuso que la educación fuese pu-
mwtnte m^ycjal, y eĵ r^oios oontinuos am* 

arrollaban lm fuérzas y lá destreza de los 
jóvenes, prohibiéndose que nadie pudiera 
dedicarse a las artes y oficios, á no ser los 
esclavos. E l gobierno se componía de dos 
reyes que presidian á las ceremonias icli-
giosas, tenían Ija iniciativa de las'leyes y 
mandaban los ejércitos; de un Senado de 28 
miembros elegidos por el pueblo, á cuyas 
atribuciones correspondía todo lo relativo á 
la guerra, á la paz, d las alianzas, etc.; de 
una Asamblea del pueblo que escogía todos 
los ma(?istrados, fijaba la repartición de las 
contribuciones, admitía ó rechazaba las le
yes. Esparta debió su grandeza á esta legisla-
cion; la república comenzó á declinar desde 
el momento en que abolió las institaoíonei 
de Licurgo. 

Licurgo. Tirano de Eamrta ; logró apo
derarse del trono el año 219 ántes de Jesu
cristo, corrompiendo á los éforos, pero no 
tardó on ser despojado de la corona-

Lidia. Parte occidental de la Anatolia 
(Sarukan, etc.), región del Asia menor po
bre la costa oriental, entre la Misiá y la Ca
ria. Tenia por capital á Sardes. Sobre la 
costa de la Lidia estaban casi todas las ciu
dades griegas que formaban la Confedera-
oión Jonia. 

Lieben (ANDRÉS OTÓN, PRÍNCIPE DE). Mi
nistro célebre de Instracoioni pública en Ru
sia; murió en Carlandia en 19 de marzo 
de 1856. 

Liebre. Animal del género lepus, uno 
de los grupos más naturales del órden de los 
mamíferos roedorés. Son animales tímidos. 
Oyen mucho más que ven. Se encuentran en 
todos los países, y se alimentan en general 
de yerbas: su modo de progresión natural es 
el salto. E l pelaje se compone de una borra 
atravesada por pelos largos, que son los úni
cos que salen al estarior, de un gris más ó 
ménos leonado ó rojo, según las localidades, 
ia edad del animal y la éooca del año : su 
longitud total es de 16 á 18 pulgadas, y su 
altura dé una cuarta por término medio. 

Liechstenteim. Poeta prusiano célebre, 
que murió el 11 de setiembre de 1845. 

Lieja, «Leodum, Leodicum, Legia» en la-
tiú moderno; «Lultich» en alemán, «Luik» 
en holandés. Ciudad de Bélgica, capital de 
la provincia actual de Lieja y del antiguo 
obispado de Lieja, en el conflnente del Meu-
se y delOurthe, alS. E . de Bruselas; tiene 
78.000 habitantes. Lieja formó parte del 
imperio francés desde 1793 hasta 1814, como 
capital del departamento del Ourthe. 

Liga. La liga es una sustancia particu
lar, blanda, de color verdoso ó amarillento, 
fusible, combustible* que se adhiere con 
fuerza á los cuerpos. Es insoluble en el agua 
y ©a los álcalis; el aleohol hirviendo^ Ion 



ém Mes* f mhnfa&o elétefj pm&m disol
verla. Be emplea para cubrir las varillas oo& 
que ee cogen los pájaros. 

La liga se prepara coa k ecítesa media 
del acebo {iléx aquifolium, Lin.), para lo cual 
se pone á hervir en agua y se bate en nn 
mortero, hasta reducirlo á pulpa. Se lleva 
entónces á un paraje húmedo donde sufre 
ana especie de putrefacción que la trasfor-
ma en una sustancia que goza de las propie
dades arriba indicadas. Para purificarla, 
basta mojarse las mauos á fin de que no se 
pegue á ellas y lavarla con mucha agua to
bándola. Se conserva en agua ó pergamino 
dado de aceite. 

Llámase liga la mezcla que sé hace de me
tales diferentes para dar á uno mayor con
sistencia de lo que es natural, ó para produ
cir un compuesto de diferentes propiedades 
industriales. 

Se llama así también una sustancia vis
cosa en que por principal elemento entra la 
trementina, y se emplea para cazar pájaros 
vivos. 

Liga es una faja estrecha que sirve para 
sujetar la media á la pierna. (Véase JARRE-
•TIERA.) 

Es común que las ligas se hagga con hi
los de goma elástica cogidos entre el tejido 
mismo, ó bien con muelles de alambre del
gado, ensamblados paralelamente entre dos 
tejidos fruncidos, para dejar libre juego al 
resorte; las puntas se cosenÜ, unas piezas de 
badana que llevan los ojales ó los broches. 
El cosido se ejecuta con los muelles tendidos, 
á fin de que puedan dar de sí todo lo posible: 
al encogerse, el tejido se repliega sobre sí 
mismo. También se hacen ligas por entero 
de goma elástica. 

Liga ó cola marina. En estos últimos 
años se ha preconizado muchd para abando
narla después, tal vez sin motivo, una cola 
qne puede ser de uso ventajoso en las cons
trucciones navales. Nos referimos á la cola 
marina inventada por Mr. Jeífery de Lón-

Consiste dicha cola en una disolución de 
goma elástica en el aceite esencial de brea, á 
la cual se añade goma laca. Las proporcio» 
nes empleadas son Í50 gramos (1|2 libra) de 
cautahuo por 18 litros (36 cuartillos) de acei
te esencial de brea. Cuando la goma elástica 
esta disuelta, adquiriendo la mezcla la con-
sistanoia de una crema espesa, lo cual sucede 
a los diez dia?, se añaden dos ó tres partes en 
teso de laca para una parte de la disolución. 
Ja materia se calienta después y se vacia en 

«napas. Se usa á .unoa 120° de temperatura, 

f
J-ia fuerza adhesiva d© esta liga es muy 

Pande y resiste á una tracción de 20 á 25 
«Ogríwos por o^típa^ro 5uadr^ (235 á 

294 l i t e pm pulgada eaa&ááa), si p m 
que la resistencia del pino no es más que de 
12 á 15 kilógramoa (140 á 176 libras por pul
gada cuadrada), de donde se sigue que las 
probabilidades do fractura son menores por 
las junturas pegadas que por la madera mis
ma. Es la cola mar>na insolubleen el agua, 
por cuya Jrazon conviene á todo lo que ha de 
estar sumergido en este líquido, pero la ma
dera debe calentarse mucho ántes de la apli-
caaion, porque como aquella sólo se derrite 
á una temperatura elevada, ocasionarla des
prendimiento de gases con la madera hú« 
méda. 

l i g a . Union, tratado de confederación 
entre ios príncipes ó Estados para atacar á 
un enemigo coman, ó defenderse de él cuan
do aquellas tienen su mismo interés de reli
gión ó de política. 

Liga sania. Coalición-formada en 1511 
contra Luis XII por el Papa Julio I I , Fer
nando el Católico, Enrique VIH, los vene
cianos y los suizos. Graston de Foix ganó á los 
aliados la victoria de Rávena (1512), pero pe
reció en su triunfo, y Luis X I I , vencido en 
Novara y en Guinegatta, se vió en la nece
sidad de pedir la paz (1515). 

Liga (tA), llamada también la SANTA 
UNIÓ». Confederaoion delpartido católico en 
Francia; fué formada por Enrique, duque de 
Guisa, á instancia del Cardenal dj Lorena en 
1576, con el objeto de defender la religión 
católica contra los hereges, ó más bien' con 
el de destronar á Enrique I I I . Tuvo por pre-
testo un edicto de pacificación que Enri
que I I I acababa de dar en favor de los pro
testantes. E l formulario que la constituía fué 
formado en Perona ei 12 de febrero de 1577. 

Liga DEL BIEN PÚBLICO. Llámase asi la 
alianza que formaron en 1463 contra Luis XC 
los duques de Bretaña, de Borbon, de Cala
bria, de Nemours, Cárlos, hermano del rey, 
los condes de Dunois, de Armañao y de Dam-
mardn, y á la cabeza de la cual estaba el con
de Charoláis, después duque de Borgoña, co
nocido con el nombre de Cárlos el femerar 
río. So protesto de reclamar el alivio de los 
pueblos, estos principes querían vengarse 
del rey, que á su advenimiento al trono, los 
habia despojado de parte de sus privilegios, 
Dióse una batalla en Montlhery; pero ambos 
ejércitos echaron á huir, y la victoria quedó 
indecisa. Poco después Luis XI puso fia a 
esta liga, tratando con cada uno de los con
federados en particular, y haciéndoles algu
nas concesiones. Sólo el pueblo, en cuyo nom
bre se habia formado la liga, quedó olvida
do en estos tratadoo; así es que loa parisien
ses llamaron á aquella liga, la (diga del mal 
público.» 

Lignitu* PivídfDS@genfyftlmeateIosec>m^ 
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ímstiblee fósiles en tras gíáüdeg cksas.' la | 
liyMta, X&hvMa y la antracita. La antracita 
y la bulla perteneceoj por su situacioH, á los 
terreñoa de transición y á ios seotmdarios; 
las lignitas son los combustibles que se en
cuentran en los terrenos terciarios. 

Las bullas, en su mayor parte, se ssplo-
tan en usa formación que compona 1% parte 
superior de los terrenos de transición, y que 
por eso áe llama la gran formación carhoni-
fetOé En la parte inferior de esta formación 
nunoa se ha encontrado más que un combus
tible muy seco, que sólo pierde muy corta 
cantidad por la calcinación, y que toma el 
nombre de cmíraciía. La hulla propiamente 
dicha, 6e encuentra en la parte superior que 
•p&r lo generñl se desigfla bajo el nombré de 
terreno hulloso. Tambiea se eneuantra an
tracita en el terreno hulloso, y áun en los 
terrenos seGundarlos, oomo sucede en los 

L I L 

Todos los combustibles fósiles, desde la 
lignita hasta la antraciíaj son eyideníemente 
el producto del depósito y de la alteración de 
materias tegetaies. En las lignitas, cuya for
mación se aprosima más a la época actual, 
se encuentran ademas ciertas parks que 
ofrecen vestigios de orgaaizacion vegetal, y 
que acercan estos combatibles á las made * 
ras fósiles y á las turbas, al paso que otras 
lignitas tienen una gran analogía, por sú as
pecto, con las hullas propiamente dichas. 
En esta serie de combustibles fósiles hay un 
paso gradual dá las materias leñosas apénas 
alteradas, hasta las antracitas formadas casi 
ent ramente. 

Las tigñitas sirven para las evsporaoiones, 
para calentar las calderas, para cocer la cal 
y los ladrillos, y para la calefacción domésti
ca; su temperatura de combustión es pocó 

i-a eirupa es una operación 
que se verifica por medio de varios hilos re
unidos ó separados, y á la cual se apela 
cuando se quiere ó necesita impedir el cursó 
de la sangre, ó atrofár ó dividir lentamente 
los tejidos de nuestro cuerpo. 

En términos comunes, se llaman ligaduras 
los obstáculos morales ó ioconvenientes que 
atan al hombre para obrar en determinados 
sentidos. 

Ligamésiiog, Organos fibrosos, blanque
cinos, muy compactos, muy resistentes, poco 
elásticos, situados en general alrededor de 
las árticulacionés, y destinados á mantener 
la relación y correspondencia de las super
ficies articulares de los huesos. Se llaman 
así también ciertos repliegues membranosos, 
cuyo objeto es sujetar ciertas visceras ea-
plácnioas. Dícese también de los cuerpos 
fibroEós que sujetan las articulacioúé». -

Ligdríó (ALONSO MARÍA.). Náoió el 27 
de sétiembra de 1696 éá Mariánella, cerca 
de Nápoics, 3e padres virtuosos; graduóse 
de doctor en ambos derechos á la edad de 
diez y eeis años; entró en la co gregacir n dé 
San Eelipe Neri; fundó la congregación del 
.Redentor, que aprobó c* papa Benedicto XIV 
el 25 de íabrero de 1749; fué elevado por el 
papa Clemente XIII á la dignidad de obispo 
de Santa Agueda de los Godos, la que re» 
nunoió al cabo de trece años para volver á 
su amado retiro de la congregación institui
da por él, donde siguió incansable el camino 
de la perfección, muriendo el diá 1.° de 
agosto de 1787., 

Lígula. Género de gusanoá intestinales 
que se hallan ea los intestinos de ciertos pe
ces, como ios ciprinos, y en los de algunas 
aves, como el somorgujo. < on este nombre 
se distingue también un género de moluscos 
formado a espensas del género mye. 

Ligariana. (REPÜBLICA). Reemplazó al Es» 
tado de Génovaen 1797, y existió hasta 1805, 
en cuya época fué incorporada al imperio 
francés, en el cual formó los departamentos 
délos Apeninos, de Génova y deMontanotte. 
En 1815 este territorio fué concedido al rey 
de Cerdeña, y eu el día forma con corta di
ferencia Ja división de-Génova. 

Ligurios. Pueblo de origen celta, cúyae 
costumbres guardaban mucha snalogia con 
la de los galos. Ocuparon primero las cri-
lias del Mediterráneo ea la Galia y én Es= 
paña, después pasaron á Italia y se estable» 
cieroa en la costa meridional en la Galia Ci
salpina. Se dividian éh pequeñas tiibus da 
las cuales las más considerables eran las de 
los mtemilii, ingaomi y apuani, que vivían 
en las costas, y lueron los primeros poblado
res de la isla de Córcega. Los ligarioa ho ha» 
oiaa uso de la caballería en sus campañas, 
pues sa principal fuerza consistía en iníante-
ría, la cual iba armada con unós pequeños 
escude B de bronce á la manera de los grie
gos. E l cónsul Q. Minucio trabó con ellos 
una acción en un desfiladero y ios numidas 
que estaban bajo sus órdenes^ sé ofrecieron 
á franquear el paso al través de las masas de 
los ligurios. Empezaron el ataque, y los nu
midas les pasaban á cuchillo á iodos los li^ 
gurios que calan en sos manos é incendia-' 
ban todas las casas, por lo que los ligurios 
se vieron precisados á ir á socorrer sus fa
milias, y entre tanto el cúnsul pudo conti" 
nuar su marcha. 

Liliáceas. Nombre de una familia de ve
getales esparcida pór caei todo elg'obo, pero 
cuya mayór parte se encuentra en las co* 
marcas templadas del antiguo continente. 
Generalmente) coatiene yerbas viváoeas: sólo 
hay un número reducido de especies exáti-
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eas, 'que son anuales ó que píódueen tallos 
leñosos y arboresoentas. Las rsíoea salen por 
lo regular en mazos capilares ó fibrosos de 
ía base de un cuerpo carnoso, sobre el cual 
hay una esoecie de botón llamado bulbo b 
cebolla), formado por la superposioi n de un 
gran número de hojas que no han adquirido 
desarrollo. Se distinguen por la elegancia y 
bsiieza de sus íLres. 

Lillo (Luis), ALCYSIUS LÍLTUS. Médico, na» 
QI6 en Ciro, (Calabria), murió en 1576, apli» 
có las epacías ai ciclo, de 19 años, y añadien» 
do un día á fin de Cada ciclo, logró estable
cer una ecuación casi exacta entre los años 
solares punares. Su proyecto presentado al 
Papa Gregorio XIII, llegó aseria base del 
oalendario .crregomno. 

Lili® y Hierro (GRKGOMO BE). Nació en 
Gaadalajara en 1679. Fué doctor ea medici
na de la Universidad de Alcalá, y catedrática 
de aquella escuela. Eetavo de médico en la 
villa de Cienpozuelos; fué kamado á su pa
tria, y lo era del monasterio de Lupia na 
cuaado escribió su famoso libro «Instructio 
medioorum Apoilineam facuítatero e^gre-
dientibus valde iáiiisp) Madrid, 1679, en 
cuarto (1). 

Lima. 'Herramienta-de acero, muy cono
cida, cuya superficie está cubierta da aspe
rezas que sirven para cortar y desgastar ios 
Eietaies, el marül, Is leña, etc. 

Cuando las muescas se han hecho eon un 
cincel rectilíneo, cortante, que agarra todo 
el ancho del trozo de acero, estas herramien
tas se llaman propiamente limas; pero si los 
dientes están tallados con un punzón en for
ma de pirámide .triangular, se denominan 
aoa más acierto raspaderas ó escofiaas. L3.3 
primeras sirven para ios metales, ei marfil, 
los huesos, el asta y la madera; las última) 
00a más. especialidad para la máde'ra y el 
asta.. 

Xss limas son de dos espesks según la íor-
Etade sos eEíaiiaduras. Las hay para plomo 
y otros ouerpo&.ibiaüdos que sólo tieae en ta
lladuras oblicuas en una dirección ó perpen
diculares al eje de la her ra mienta, ai paso 
que otras tienen entallada ras Grasadas unas 
sobre otras, para morder los cuerpos daros, 
como ei hierro ó ei acero, -Las Urnas media-
^s se tallan más finas y vanan de 15 á 30 
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üentímetroa (6 y 1[2 á> 13 pulgadas) de lon
gitud. Las principales son: 

La lima bastardas tallada por tres lados y 
con ei cuarto liso á fin de poder trabajar en 
ángulos. Son de anchura generalmente igual 
de un estremo ai otro, pero el grueso dismi
nuye hacia la punta dando un poco de con
vexidad á la superficie. 

Los carrelefes ó limas cuadradas de dile^ 
rentes marcas segua el uso á qae se des
tinan. 

Las triangulares, que suelen usarse para 
afilar las sierras. 

Las de cola de rata, q[ue son redondas y 
agudas para limar orificios. 

Las semi-redondas, que tienen una super^ 
ficie en arco de circulo. 

Las planas, qm san anchas y delgadas 
para hacer muescas en cabezas de tornillos 
ú otras piezas. 

Las limas pequeñas tienen todas las formas 
indicadas con la diferencia de ser de tallas 

. (1) Este apunte biográfico y otra porción 
3e ellos que liemos insertado ya, y otros que 
•aseriaremos, están íomadss de ios trabajos 
^ i W s que dejó el doctor D. GsnaroMa-
wiet yMmano, médico, padre del director de 
asta pabliaacion, á su falleoimiento en To™ 
ledoen octubre de486L 

con acero 
fundido > procedente ti el cementado que se 
saca de los hierros de Suecña esíraidos de los 
minerales de Daño cu ora. También el hierro 
de Easia de ia marca CCMD es muy bueno. 
Él acero para las limas debe tener muoba 
dureza y cierta tenacidad, á fin de que los 
dientes no salten. Ha de ser además perfec
tamente homogéneo. 

Lima, en otro tiempo CIUDAD DE tos KE¥ES5 
después Km v. Capital de la república del 
Perú y del departamento de su nombre, so
bre eiLimae ó Rimac, á 11$ l eguas del Océa
no á los 79° 27' long. O. y 12° 2S lat. S. Tie
ne 70.000 habitantes. Fundada por Pizarro 
en 1535. 

Limas. Género de moluscos. Se conocen 
20 especies vivas, todas blancas, y habitan 
en casi todos nuestros mares en los sitios pe -
ñascosog. El número de especies fósiles es 
mucho mayor, pués se conocen más do 100 
esparcidas en todos ios terrenos de sedimen
to^ desdó ios terciarios hasta los de transi -
cion más antiguos. 

Lima se llama una especie de limón pe
queño, de sabor duloá y agradable, que se 
cria en los países cálidos al lado del naranjo 
y del limonero, á cuya familia pertenece. 

Limaza. Género de moluscos gasterópo
dos creado por Lineo y colocado ántes en
tre los gusanos. Se encuentran sobre ei suelo 
en ios parajes húmedos, siendo las espacies 
más comunes ia limaza cenicienta y la babosa. 

Limb®. Lugar en que estaban destinadas 
las almas de Í03 justos en la ley antigua 
aguardando el advenimiento de Jesucristo pa
ra que les abriese las puertas del cielo. Créese 
qué íué San Pedro Crisólogo en el siglo v el 
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evitar la eositieion que íeenitaria ú m usara 
el vocablo infierno q̂ e lleva eoosigo la idea 
de condenación. Se cree también por algunos 
teólogos que las almas de los niños muertos 
sin bautismo van al limbo, donde dicen no es
tán en pena ni en gloria. 

Los ópticos dan este nombre al borde de 
los instrumentos circulares que, divididos en 
grados, minutos y segundos, sirven para me
dir los arcos de círculo, la abertura de los 
ángulos, etc. 

Limexilon. Género de coleópteros pentá-
meros, lamilla de los teredilos. ¡Se encuentra 
en Europa en la madera de encina, en la 
cual lo mismo el insecto, que £u larva ha
cen un inmenso destrozo. 

Limia. Rio que nace en la provincia de 
Orense de las vertientes de la laguna de su 
nombre, y que después de engrosarse con los 
afluentes Castro, Ginzo y Salas, y los sub
afluentes Freijo y Baltár que entran en Gin
zo, se introduce en Portugal cerca de Lobios 
para ir á desembocar en el Océano por Vía-
na. Abunda en pesca y tiene tres puentes en 
España, el de San Mateo, el de Ginzo y el 
de Linares. 

Límite. En matemáticas se llama así to
da dimensión á la que pueda acercarse otra, 
pero difiriendo siempre en una cantidad tan 
pequeña como se quiera y sin que nunca la 
pueda igualar exactamente. La teoría de Jos 
límites es la base del cálculo diferencial. 

En astronomía se llaman límites de un 
planeta los dos puntos de su órbita que es
tán más distantes del plano de la eclíptica; 
dichos puntos están á 90° precisamente de los 
nodos. > 

Limítrofe. Lo que está en los limites; lo 
que toca en los límites de un país con otr®. 

Limones, RASTIATÜM, AOGUSTORITÜM Y LE-
MOVICES. Ciudad de Francia, capital del de
partamento del Alto Vienne, al S. de Paris, 

»cerca de Vienne; tiene 29.700 habitantes. E l 
distrito de Limoges tiene 10 cantones (Ayse, 
Ambazal, Ohateauneu, Eymontiers, Lau-
riere, Nieul, Eierre-Buffiere, San Leonardo 
y Limogee que se cuenta por dos), 80 pueblos 
y 120,476 habitantes. 

Limón. Fruto de un hermoso árbol espi
noso que crece naturalmente en loa países 
de más allá del Ganges y que fué trasporta
do al Asia menor y en la Europa Meridional, 
donde crece y se cultiva lo mismo que el na
ranjo. De este árbol se conocen diversas va
riedades cuyos frutos ácidos siempre han 
servido para la ooníeccion de bebidas refres
cantes. E l limón es de color amarillo claro, 
dé forma ovóidea, por cuya parte superior 
se adhiere á un pezón oónioo: el parenqulma 
é garcoearpo es amarillento, lleno de un 

mm& miiñié &gmi&hl® * ñinñiáú é& %mU 
ú once paites per proloagaeiones del ende* 
carpo, en las cuales se hallan des semillas 
blanquecinas, ovaladas, inodoras y muy 
amargas. Las variedades del limonero pue
den reducirse á cuatro, á saber: dulce, poa-
cil ó cidra, bergamota y balstin. 

Listón Mositero (ALFOMSO). Natural de 
Pueptoliano; estudió en Alcalá de Henares, 
en cuya Universidad fué catedrático de vís
peras de medicina. E cribió: «Espejo crista
lino de las aguas de España, hermoseado y 
guarnecido con el marco de variedad de 
fuentes y baños, cuyas virtudes, escelenoias 
y propiedades se examinan, disputan y aco
modan á la salud, provecho y conveniencia 
de la vida humana,» etc., asunto que hasta 
ahora no ha tocado escritor alguno; Alcalá, 
1697, en folio.—Tractatus de urinis in qua-
tuor disputationes divisus cum duobus inn-
oibús;» Alcalá, 1674, en 4.° 

Limoneras, ¿lámanse así los dos brazos 
ó lanzas de un carruaje, entre los cuales se 
colocan las caballerías para el tiro. 

Limónito. Hierro limonoso hidratado. Se 
presenta en capas, filones, cúmulos y frag
mentos aislados en todos los terrenos; forma 
grandes depósitos en los terrenos carbonífe
ros y jurásicos. 

Limós (ANDRÉS). Sacerdote valenciano, 
teólogo, humanista, literato y retórico; pu
blicó en 1488: «Opus Dubiorum indissolu-
bilium.» 

Limosna. Una de las obras más aceptabl es 
de misericordia. Consiste en socorrer al ne
cesitado. Es una virtud estimada en todos 
los países: produce gran satisfacción en el 
alma del que la hace, y consuelo en el cora* 
zon del que la recibe. La limosna debe darse 
siempre y en todo casó posible. Hacer el 
bien no puede traer nunca malas consecuen
cias para el que le hace. Cabe, sin embargo, 
la prudencia en discernir si se ha de dar 
limosna al que se sabe que lo ha de emplear 
inmediatamente en vicios; pero áun así, cul
pa será esto de quien la recibe. Ál que la d» 
le basta darla con el ánimo de socorrer. La 
limosna hecha por vanagloria del que la dai 
no es limosna. 

Limnla. Género de crustáceos, que algu
nas veces llegan á tener dos piés ae longi
tud; cria en los mares de los países cálidos, y 
durante el verano salen de noche á las pl»' 
yas arenosas ó pantanosas, y siempre á pares. 

Lina ge. Descendencia ó serie de descen
dientes en cualquier familia ó persona coa-
sid'erada como primer progenitor ó tronco 
coman. Esta palabra viene del latin linea, y 
de elfa se derivan íinagista, que es el que sa
be ó escribe de linages; y HnafudOi que es si 
que se precia y paeta de su Un age. 
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Llsage ^ Amesg1©! (Dou FRÁNCISCO FEN-

TÜBA VALIENTE). Nació en Toro el 14 de fe
brero da 1795. Recibidos los rudimentos de 
la primera educación, fué dedicado desde la 
edad de siete años al buíete de su padre, 
procurador da aquel'a ciudad. -En él coati~ 
nuó hasta 1814, en que viniendo á Madrid y 
deseando ser hombre de provecho, según él 
mismo decía, marchó entregado á la ventura 
á Cádiz, se presentó á Morillo y quedó alis
tado en el regimieuto de iníanteria la Union 
el 28 de enero de 1815, empegando de cabo 
primero. Llegó con la espedicicn á Costa-
jFirme, y el primero de julio del mismo año 
íne ascendido á sargento segundo. La bizar
ría con que se portó en cuantos hechos mi l i 
tares tuvieren lugar hasta mediados de 1817 
le valió una charretera y más adelante una 
medalla de distinción. Guando en 1820, de 
resultas del armisticio, regresó Morillo á Es
paña, le acompañaron solamente su secreta
rio y Linage, que ya era capitán. Nombra
do Morillo capitán general da Castilla la 
Nueva, nombró ayudante de campo á Lina
je , que peleó denodadamente á su lado en la 
sangrienta refriega del 7 de julio, y operó 
luego contra Bessieres. Los importantes ser
vicios que empezó á prfestsr eatónces, ya en 
acciones de guerra, ya en peligrosas comisio
nes, hicieron concebir á sus jeíes una alta 
idea de su valor y capacidad, y cuando iba á 
recibir el premio que merecía, quedó, como 
los demás oficiales, indefinido poj la reao-
cion del año 23. Pobre, y hasta careciendo 
de lo más preciso para alimentará su esposa, 
tuvo que venderlo todo y ponerse á escribien
te en la Coruña. Sin solicitarlo, fué emplea
do en la secretaría de la capitanía general 
de Galicia, donde siempre se portó con honor 
y como caballero, siendo destituidas de todo 
íundamento las acusaciones que algunos de 
sne más encarnizados enemigos le dirigieron. 
El 2 de enero de 1830 salió de Santiago con 
dirección á Vitoria, destinado á la Plana ma° 
yor de la cuarta comandancia: tuyo á su car
go la importante tí dea de resguardo de Ala
va, en la que prestó notables servicios, y ha
llándose en el cuerpo da carabineros, le sor
prendió la guerra civil, y se vió también sor
prendido y desarmado en Vitoria en ei mo
mento ̂ de entrar solo en la ciudad, cuando 
apababa de prontmoiarBe por D, Gárlos. 
Comienzan nuevamente las persecuciones pa
ra Linage; SQ ¥é encerrado en un calabozo, y 
solo cuando los carlistas evacuaron á Vito
ria salió de él para encargarse nuevamente 
«el mando de segundo jefe'Vle carabineros de 
oostas y fronteras. E a la guerra con los ear-
-üstas.sa mostró JUiuage tan valiente Romo in» 
iatigabloj peleando de continuo al frente da 
m ^rabinerol Tayo una parte muy pria= 
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oipal en la pacificación de Arógóü, y por el 
singular arroj ;) que manifestó en la toma de 
Castellote, consiguió la f ija á propuesta del 
general en jefe, duque de la Victoria. Desde 
el momento en que Linage, cuando todavía 
se hallaba en la guerra del Norte, fué nom
brado secretario de campaña, empezó á cor
rer la fama de su grande influencia en las 
decisiones y actas del general Espartero, lo 
qué dió lugar áq e se le atribuyeran des
pués, acaso equivooadamfinte, sucesos que 
han formado época en nuestra historia. 
Siempre ai lado de Espartero, de quien era 
secretario y amigo, le acompañó en su ostra
cismo á G ibraltar, de donde marchó á Paria, 
cuando aquel lo verificó á Lóaares. Vivió 
Linage en Paria tan pobremente, que él 
mismo se condimentaba la comida, circuns-
tancia que hace su mejor elogio. En 1848 re
gresó á España en virtud del decreto de am
nistía, y ai poco tiempo de llegar á la corte 
se sintió algo enfermo de resultas de un Iner
te resfriado; p^ro coincidiendo su enferme
dad con la llegada de Espartero á Madrid, 
salió á la calle para visitarle, cuando debier 
ra haberse: quedado en cama, y atacado de 
una-pulmonía fulminante, bajó al sepúlcro 
en breves horas, el 9 de enero de dicho año 
de 1848. Su entierro fué una verdadera ova
ción, pues no sólo asistieron á él sus amigos, 
sino hasta sus adversarios políticos. Gompo-
nian la comisión del duelo los señores Oió-
zaga, Nogueras, Chacón, Cordero y el Conde 
de Peracamps, llevando las borlas del íére» 
tro los generales Crespo y don Evaristo San 
Mjguel. Llegado que hubo el fúnebre .oorte«= 
jo al cementerio de San Luis, el señor Oló-
zaga con voz conmovida pronunció un elo
cuente discurso en alabanza de las virtudes 
que él mismo habia tenido ocasión de admi
rar en ei esclarecido patricio, cuya tumba se 
acababa de abrir. A las sentidas palabras 
del orador, la :muchedumbre que le escucha
ba dió muestras del dolor más proíuadp. 

Linares (Luns DE). Natural de Renda; 
poeta y humanista^ compuso en versos exá
metros la «Vidla de San Pablo,» primer er
mitaño, inapresia en Toledo en 1527. 

Lines. Ani mal correspondiente á la no
vena y última i de las secciones dol género 
felsa. "Tiene la, piel cubierta de pelo largo „ 
cola bastante oorts, orejas grandes, rectas y 
terminadas en un gran mechón de pelos. Sé 
encuentran ea todos ios clirnaa, y se conocen 
trece especies, siendo parecidos á los gatos y 
del tamaño ds .los lobatillQl. 

Lísrea, Ea. matemátisas es uaa serie i n 
definida de pmtQSf ó una etótidad que no 
time más de nam dimensión, el largo. Puede 
ser aer recta- j ír$rvK. 
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Éa perspectiva ee distiBgHe la líüaa de 
tierra por la cual el plan geométrico (de la 
tierra) y el del cuadro sa cortan: la linea 
vertical por la cual ésta corta el cuadro; la 
línea visual, que es la que parte del ojo del 
observador y abarca el objeto qae considera. 

Se llaman líneas de pesca á los cordeles' 
que se echan al agua con aquel objeto. 

Se dice también seguir la linea del deber, 
del honor,. . 

Linea, en términos de guerra, significa la 
dirección general de la posiei-'n de las tro
pas, ya para combatir, ya para maniobrar. 
La tropa, de línea es ia que combate ordina» 
riameníe ea línea, t:n. contraposición de la 

- tropa ligera ó irregular. 
Éi buque de linea es el que combate de 

ordinario en linea, y que por ío ménos tiene 
50 pafiones, habiéndolos de 120. 

Lineas de aduanas son los puestos coloca
dos á lo largo dé las fronteras par percibir 
loa derechos fiscales por ios géneros que se 
esportan ó importan, é imp-edir el contra
bando. 

Lineas telegráficas', serie de telégrafos que 
ee comunican entre sí para la trasmisión de 
teda elíse'de noticias y afisos. 

La linea es una antigua medida, 12.a parte 
del punto, y vaha un poco más de dos mi l i -
metros. 

tinca, m genealogía, significa serie de 
descendientes de una raza, de una familia. 
Hay linea directa, ascendeato, descendente, 
iaterai, masculina, femenina. 
J fcmeo ó Linae© {GARLOS) LINNEÜS. Céle
bre naturalista siseoo; naoio eja 1707 en Kaes-
hult en la provruciade Smceland, ymurió ea 
1778. Lineo dió á.k botánica una olasifica-
ción metédLa que íundó sobre los órganos 
sexnades de lae plantas ; creá- para esta cien- -
ola ana lengua, cómoda s reguJ ar, uniforme y 
adaptada á las nsjevas observa .clones que ha-
Malhecho, y definió cada gém ero y cada es
pecie eoa fra£es:de una:breve dad y preeisioa 
admsrable. Estendió su-refor ma 4 las otes 
dos ramas de la historia natuíral9 ia minera
logía y is zooloda, pero cen ménos éxito. A 
pesar de m mérito, ia cksifis aoion de Lineo 
tiene el defecto de ser artifici al y de romper 
oonireouenoia las verdaderas > relaciones na"» 
turaies de los sores; tuvo pod erosos adversa-
lios, entre ellos Balfon, Ada nson, y Haller, 
j ooaeiuyó por dar, la freían sucia al método 
aatursl de Jussieu. 

Liafa1. Palabra que signií ica agua, y ds 
la cual se ha formado la de H infa con el oam • 
bio de k primera letra. ¥arK tn dice qué esta 
palabra en su origen slgnii-.eaba calda de 
agaa? y queie lía. formado d©, alp.ps«i®que,!) 

Lfafa. Liqftido.as-ooso particftkf 
eiioueatfa' en' todos los puntos de auestra 
eeonoiBia,-contenido ea los vasos linfátieo^ 
es trasparente, de color amarillo claro ó l i 
geramente sonrosado cuando contiene glóbu
los sanguiaeos. En los peces y reptiles es 
completamente ciara, carece de olor; su sa-» 
bor es salado, y reacciona perfectamente, 
oomp los filcaüs. A ios 10 minutos se cuaja. 
Es el producto dé los materiales que iaab» 
sorc'on intersticial recoge continuadamerite 
cada órgano en el desempeño de uno de los 
fenómenos dé ia elaboración nutritiva. 

Liagotes. Pedazos ó trozos de metal fun
dido, en bruto todavía. Se usa de esta pala» 
bra tratándose del oro y de la plata. 

linguote. Pedazo de madera ó barra 
corta y fuerte de hierro que gira sobre el 
perno con que está elevada por uña de sas 
cabezas en la oabierta, al pié del cabrestan
te, y sirve para contener esia máquina ó im
pedir qne se desvire ó dispare. Sus funciones 
son iguales á las que en los relojes desempe* 
ñá la pieza llamada trinquete. 

Lingüística. Gonocimiento científico de 
los idiomas, ó sea el origen y diversas for
mas del- lenguaje humano. 

Liniers (D, SAaTiAeo). Entró en ia Ár« 
mada española en, clase de guardia marina 
en 1775, y se halló en todas laB .espediGioaes 
de su tiempo hasta 1788, que siendo capitán 
de fragata, se le destinó como tal á la arma» 
dilla de Montevideo; defendió á Buenos-Ai
res contra los ingleses en julio de 1807. 

Lian.' Planta- anual de la familia de las 
lináccas, que comprende 48 especies, cuya 
grano se llama linaza, del cual se estrae 
aceite, y cuyo tallo contiene una maten» 
hilable de muchisima utilidad-en el comer» 
oio. El lino se siembra en setiembre y octu» 
bre, y en abril y mayo. 

' El empleo del; lino ' viene de tan • anti
guo como el de la lana. Pruebas de ello 
í odemos aducir, añadiendo que las telas de 
iiilo,: llamadas iiensos, eran en otros tiempos 
consideradas como las más puras j como las 
más adecaadas por lo tanto al vestido de los 
sacerdotes. 

, El exámen, de las bandeletas con que, * 
manera de cabezaiess estaban envueltas las 
momias egipcias, y la descripción detallada 
que; de las vestiduras pontificales hace el 
Antiguo Testamento, quitan todo génoro de 
duda acerca de la antigüedad, del uso del 
lino. 

Tampoco podemog dejar de notar que, 
tar̂ 'e^ en tiempo de Pimió, se habia logrado 
ya hacer servir el lino á usos muy variados. 
El Uno, si hemos de dar - crédito á aqaei 
©utor, entraba en el tejido de las losas p»ra 



•yelae de basoo, y en el de las telas má$ !^ 

De esta planta, cultiva da desde tiempo 
inmemorial, principaiiaente ea el Norte de 
Europa, se conocen hoy machas variedades 
locales que cambiando de clima y de terre
no, degeneran con facilidad. 

El liao debe sembrarse muy por ignal y 
muy espeso, si el objeto es recoger tallos 
abundantes, delgados, flexibles y de buena 
fibra, así como debe sembrarse muy claro, 
en caso de quererse coger la semilla para la 
producción del aceite ó los usos de la ms-
disina. 

Desparramada que sea la semilla, cúbrese 
con la grada ó con una vuelta muy ligera 
de arado, y vuélvese á allanar la tierra, he -
cho lo cuai distribuyese para el riego/, pero 
formando los eabaUones muy delgados y de 
poca altura, á fin de que crezcan los linos 
con la mayor igualdad posible. 

LÍE© (SAM). Segundo Fapa, nació en Vol -
terra (Tosoana), sucedió á San Pedro háoia 
el aao 66, y gobernó la Iglesia coa San Üie-
ío, San Anacleto y San Ciérrente hasta el de 
78, época en que sufrió el martirio. Se le 
atribulen algunos escritos que son eviden
temente apócrifos. No están de acuerdo ios 
autores sobre la época de su advenimiento. 
Se le celebra el 2á úe setiembre. 

Linón. Tela de lino, muy fina y blanca 
generalmente. 

LiñaB j Vera (D. LUÍS). Natural de San 
Sebastian hombre consumado en la maqui
naria: vivia por ios años 1675 j construyó eí 
pontón con que se limpia eí 

hlp&ñ (iSSiás) MOVLM Ó YxJLCAmM im-üLM. 
Sn el mar Tirreno, al N/de- Sicilia. Se otien-? 
tan trece, de las cuales siete están habitadas: 
Lipari (Lipara), Stromboli (Srroagyle), Yol-
oano (Hiera), Uatini (Oáicsodes),' Felicudi 
(ñieenicusa), Alicudi (Ericasa) y Balini 
(Didymo), Todas ellas conservan, vestigios 
volcánicos. 

I»ic|tiefa£€lc a, Fenóroeao durante el cual 
38 cuerpo sólido» pasa al estado de l í 
quido. 

Liquen,, Familia de vegetales que con-
tiene gran numero de géneros y de especieŝ  
son cripiógramas estas plantas y se aproxi 
man á Jas algas. El liquen de Manda 83 en-
do@ntra SObre ias 10088 y ea lo3 lu¿ares ^ 

Se emplea para hacer gelatinas'y •oedi» 
«amentos contra las enfermedadei ¿e pecho 
7 stmncidenoiss, tomado interiormente 

98 distinguen porsu eonsistaaoia paríicnla?, 
a9oa o QQnkm^ nmm oaraoss ni verdadera» 

mente f o l i a d , 4bsorbea p m t o laiinme-
dad del aire y la sueltaa con la misma fa
cilidad; por eso son secos y desmennzables 
en tiempo seco. ,blandos y flexibles en tiem
po húmedo. Vegetan en los troncos de los 
árboles, las piedras, la tierra húmeda, las 
maderas viejas; en ana palabra, en todas 
las superficies húmedas, y se fijan en estos 
cuerpos por unas especies de grapas y no por 
verdaderas raíces. 

Los más conocidos y usados son: 1.® el li« 
quen parellus, que se encuentra en Auver-
nis, y el liquen rocella, que nace en íaa Car 
narias y que sirven ambos psira la fabrica
ción da la orchilla, y 2 ° el iíemen islándico 
ó cetraria islandicus, usado como medica
mento y como sustancia alimenticia después 
de haberlo despojado de sa amargor por la 
maceracion en aima. De vá?rias especies de 
liqúenes y especialmente del earragheen ee 
ha sacado una materia gomosa que puede 
usarse con mucha ventaja en la preparación 
del aderezo que los tejedores aplican á la 
urdimbre, lo cual da á esta una flexibilidad 
que permite trabajarla en parajes secos. 

Liquidación. Deslinda y aclaración que 
se hace entre las personas que tienen cuen
tas entre si de las cantidades que recíproca
mente se adeudan unas á otras para satisfa
cer lo que aparezca como resultado de la 
operación, 

lalquidámbar é &w¡to&v líquld®. El liqul-
dámbar procede de un árbol llamado liqui(iam° 
ber styraoifliea, que crece en Méjico, laLmsia-
na y Virginia. Esta líquido tiene á veces la 
fluidez del aceite y otras es tan espeso como 
la trementina,. Es transparente, tiene el ooior 
del ámbar, exhala un olor fuerte y posee un 
f-abor picante y aromitioO. Se disuelve casi 
enteramente en ei alcohol, y contiene una 
cantidad considerable de ácido benzóico. 

Líquidos. Cuerpos cuyas moléculas ge 
mueven libremente en todos sentidos y ceden 
á la presión más ligera sin ser sensiblemente 
comprensibles. Todas las materias, sin es» 
cepcion, pueden liquidarse, y el agente más 
poderoso para lograrlo es el caiórico. 

En medieina se ilaipan líquidos la saagrej 
la bilis, la orina, etc. 

Ba gramática se llaman líquidas ciertas 
letras queap¿nas seproMacian pox' ir acom
pañadas de otras. 

Líquido en términos administrativos equi
vale a neto, claro, que no está sujeto á con
testación : resultado exacto. 

Lira. ' Instrumento de música' inventado 
por Merctmo, que se lo regaló á Apolo en 
oambio dei caduceo, y desde entóncea fué is, 
lira el atributo de Apolc 

L© ii?s se considera camo el primer sastra-
mentó de cuerdas toventndo por loianiágiiosa 



LIS 
Los égiíwaós átribtiyen m laf éñcloñ á Thaut 
Trismegisto (su Mercurio); los griegos á 
Hermes, á apolo, á Orfeo, á Liao y á 
Anfin; los hebreos á Jubal, hijo de Jja-
mech. Las liras antiguas estaban montadas 
con cuerdas de lino ó da tripa, y su forma 
«ra sencilla, elegante y variada. Desde la 
lira de tres cuerdas de Trismegisto ha ha -
"bido pueblos que las han conocido con mu
chas más cuerdas, habiendo llegado eri a l 
guno á usarse de 48 de aquellas., 

En astronomía se da el nombre de lira é 
una constelación btjreal que contiene 21 es
trellas, y figura casi un triángulo rectángulo 
con el Arturo y la estrella polar. Una de sus 
estrellas es de primera magnitud, su luz es 
tan brillante como la de Sirio, y es una de 
las más cercanas á la tierra. Ésta brillante 
estrella lleva también el nombre de Lira. 

Lírica (POESÍA). El origen de los can
tos que los poetas acompañaban, improvi
sándolos, conlos acordes de la lira, se pierde 
en la noche de ios tiempos. Anacreonte, 
Safo y Aleeo entre los griegos; Horacio 
entre los romanos, son los más recomen
dados poetas líricos de la antigüedad. Moi
sés y David hacían comprender á las jal
mas las verdades divinas con cantos líricos. 
La poesía lírica, en la antigüedad, tenia una 
medida ó ritmo particular que se prestaba 
al encanto de la música que se hacia sobre 
sus palabras. En nuestra época, la poesía 
lírica se limita á la oda, al ditirambo , á las 
estancias en que el ritmo, es arbitrario, y á 
las óperas líricas. En España tenemos como 
grandes poetas líricos á Ercilla, entre otros 
más antiguos, Fray Luis de León, Herrera, 
Lope de Vega, Calderón, Quintana, Galle
go, Espronceda, Zorrilla 

LiñOS (ÓRDEN MILITAR DE NüESTRA. SEÑORA 
DE ios). Esta Orden fáé llamada así porque 
tenia por divisa un medallón con la imagen 
de la Virgen entre dos lirios, todo de esmalte 
a l natural. La leyenda de este medallón era 
«Deus primum chistianum servet,» y ade
mas la cadena de que se llevaba colgado es
taba entrelazada de M M como las iniciales 
del nombre de María. Fuéüundadafesta Or
den en 1023 por el rey D. Sancho García I V 
de Navarra, que se declaró gran maestre de 
la Orden. Su objeto era la defensa de la fé 
lidiando contra "los infieles, y ademas de este 
aaotivo poderoso para fundarla, parece que 
el rey habia hecho voto de hacerlo por haber 
sanado de una grave enfermedad, mediante 
la intercesión de la Virgen. 

Lirón. Animales del órden de los roedo
res, familia de las ratas de pelo variado y 
sedoso; saltan de un árbol á otro comb las 
ardillas, y se alimentan de frutas, estando 
!*jet§rg^Q8 ^ P ^ e ©1 Invierno! siendo eé- , 

lehím utbk ésúmsám por el süénd ijáreeiáe 
á la muerte que sufren. Se conocen «tres es
pecies en Europa y una en el Ssnegal: tienen 
la figura de conejillos. 
v Lis. Planta de la familia de las liliáceas 
que forma uno de los géneros más numero
sos y notables, ya por la hermosura de las 
flores, ya por,el perfume que exhalan. Las 
principales especies sen el lis blanco, cuya 
flor tiene la blancura de la nieve, y es origi
nario del Levante; el lis del Japón , potable 
por el grandor de sus flores, un poco rojas en 
el esterior; el lis de Filadelfia, onya ÜOT pre
senta una mezcla de rojo y dé verde tacho
nado de manchas negras. 

, Lis (FLOR DE). Se cree generalmente que 
La flor de lis es el distintivo de los reyes de 
ía dinastía legitimista francesa; pero esta 
figura se halla también en algunos morm-
mentes españoles. Se hallaba, grabada en el 
sepúlcro de la reina doña Jimena, que ms-
rió é principios del siglo x l . D. Jaime 11 dé 
Mallorca usaba una corona de flores de lis, y 
con ella se le vé retratado. Doña Juana, se
gunda esposa del santo rey D. Fernando, es
tampaba la flor de lis en todos sus sellos, 
aunque seria probablemente por ser biznieta 
de Luis V i l de Francia. 

Lis (FLOR DE). Orden de caballería fun
dada por el Papa, que creó la de Loreto. Su 
divisa fué: una medalla de oro, en la que se 
vé por un lado la ímágen de la Virgen, y por 
el reverso flor de lia azul en campo de oro 
estâ  leyenda: Psuli I II Pont. Más. Munus. 

Lisaadro, General lacedemonio, essobre 
todo célebre por la victoria naval que ganó 
en iEgos-Potamos á los atenienses (405 antes 
de Jesucristo), victoria qne puso término á 
la guerra del Pelopeneso, y de cuyas resul
tas el vencedor esíableció en Atenas el go
biérnele los Treinta tiranos. Dueño abso
luto eníónces de los destinos de su patria, fe 
disponía Lisandro á subyugarla y envilecer
la, cuando fué muerto en un combate dâ o 
por las tropas espartanas á las tebanas, 395 
ánte s de Jesucristo, 

Lisbos, OLISSIPO, FELÍCITAS JULIA de los 
antiguos. Capital de Portugal y de la f s-
tremadura portuguesa, en la márgen dere
cha del Tajo, cerca de su embocadura; á los 
11° 28' long. O.; 38° 42* lat. N . , á 106 leguas 
de Madrid. Tiene 260.000 habitante?. Sa as
pecto es pintoresco é imponente, pues está 
construida á manera de anfiteatro; la parte 
vieja de la ciudad es íea: la nueva, que es 
la más considerable, tiene calles rectas, an
chas y aseadas. El puerto, que no es másqoe 
una rada esceiente, es el único puerto mili" 
tar del reinoj y^el único ía¡pbieE que tiene 
arsenales. Ha sido vístima de mmhoa tem-
UQmn de tjfrra, entre los cimles el más fa3* 



n i 
neáó fué el 1755, que fué seguido de tm 
terrible Incendio, 

Lisias. Célebre orador •ateniense,, m ú d 
el año 495 ántes de Jesucristo, prestó pode
roso auxilio á Trasibulo para echar á loa 
Treinta tiranos. Nos quedan de él treinta y 
dos discursos y fragmentos de algunos otros. 
Una de sus arerigas más elocuentes es la-di
rigida contra Eratosthenes, que habia man
dado "dar muerta á su hermano durante el 
gobierno de ios Treinta. 

Lístmac©, LYSIMACHUS. Uño de los mejo
res capitanes de Alejandro, gobernó la Tra-
cia después de la muerte del conquistador 
(324 ántes de Jesucristo), y edificó en ella la 
ciudad de Lisimaquia, c¿piíal de su reino. 
Habiendo formado alianza con Seieuoo y 
Casandra contra Antigone y Demetrio, con
tribuyó á la victoria de Ipso (1301). A l fin 
de su vida hizo dos eapedioionea á Macédonia 
(295 y 288), y quedó dueño de este país; rei
nó después veinticinco años en Tracia y cua» 
tro en Macédonia, y pereció en oa combate 
contra Seleuco (281 ántes de Jesucristo). Te
nia entónoes 80 años. 

Lisistrat®. Célebre estatuario, hermano 
de Lisipo; se cree que fué el primero que 
hizo retratos en yeso y cera. 

Listel. Especie de moldura, semejante á 
una regla y considerada como un adorno que 
de ordinario va unido á otro da más impor
tancia. 

LitdeJustice (SOLIODÉ JUSTICIA). Desíaj-
nanse generalmente con este notabre las se
siones solemnes del rey de Francia en el 
Parlamento; en su principio fué el nombre 
dado al trono preparado para ei rey cuando 
sepresentaba en el «Parlamento. ÉL primer 
«lit de justice» de que hace mención la his
toria, se celebró en 1312, en tiempo de Fe
lipe el Largo. En estos «lite de justice» se 
declaró-las mayorías de los revea 'Carlos IX, 
Luis XI I I , Luís XIV y Luis XV- El rey ce
lebraba ademas Un «lit de justice» cuando 
se trataba de juzgar á un par de Francia y 
de conferir nuevos cargos. El último «lit de 
justice» fué celebrado en Versalles por 
Luis X V i el 8 de marzo de 1788, y en él dis
puso el rey el establecimiento de un tribu
nal pleno y la creación de muchas bailías. 

líitargirio. VÉASE PLOMO. 
Litebio. Género de insectos de la clase 

de los miríápodos, orden de los quilópodos, 
íamilia de los escelopendritos, con 15 pares 
«e patas. Comprende ei género ocho ygpe-
cieg, la mayor parte propias d® la Europa, y 
âs restantes del Africa y América. 
Litera, Carruaje muy acomodado para 

caminar» Es de la misma hechura qua la si-
Ua de Buasos algo más prolongada y con dos 
""'^tQ^ Ŝ PBQÍSP ;ío--rr. -.rr- -'K^'Hor,«, 

y en su lugar se tienden oolohóues, ea cu-» 
yo caso va recostado el que la ocupa llevan
do dos caballerías afianzadas las varas QR 
dos grandes sillones. Ya no se usa. 

Ltíératura. Conocimiento y ciencia de 
las letras humanas en su pasado, en su pre^ 
senté y en su porvenir. 

La literatura recoge sus materiales de los 
discuísos que se pronuncian en la tribuna, 
de las enseñanzas de ios ministros de la re
ligión, de las especulaciones de la filosofía, 
de los cantos del poeta, de las leyes, de los 
tratados, de ios documentos públicos sobre 
los actos gubernamentales, de las lecciones, 
de la historia, de las memorias privadas, de 
la correspondencia epistolar, de todo en fin, 
lo qué da de sí la sociedad. Así es que la i i -
teratura es un producto variable de cada 
época, estando sometida á los mismos cam
bios que ios pueblos, de los cuales forma uno 
de los elementos sociales. 

De poco tiempo á ésta parte hemos viste 
desarrollarse, en literatura la insurrección 
contra las reglas antiguas y contra ©1 prin» 
oipio. 

Marcar la jurisdicción verdadera de la 
literatura es asunto difícil, pues miéníras 
unos dicen que comprende la erudición, la 
crítica, el periodismo, la educación y la com
posición, filosófica; otros dicen que ía litera
tura encierra la historia verdadera ó imagi
nada, la elocuencia y la poesía y los géneros 
participantes de estas reunidas, bajoei nom
bre de bellas letras: y la verdad es que la 
literatura abarca la civilización entera, pues
to que se la debe considerar como el reflejo 
da todas las épocas y producto de todas las 
inteligencias. • 

Lites. Palabra que significa plegarias 
hija?, de Júpiter, á las cuales pinta Homero ; 
cojas, coa las caras arrugadas y los ojos ba
jos marchando detrás de Até, diosa altiva y 
feroz que esparce sobre la tierra ei fraude, 
ei engaño y la desgracia.—-Del griego lité, 
oración, ha tomado la Iglesia el término de 
letanías y la palabra latina litare, hacer un 
sacrificio agradable á ios dioses, ó como dice 
Servio, apaciguar á los dioses por medio de 
sacrificios, «saerificiis Déos placare.» 

Litfecfomia. Es la talla u operación por 
la cual se estrae la piedra de la vejiga. 

Liíierso. Canto pastoral en honor daCé-
res, diosa de las espigas. Los griegos dieron 
este nombre á ía canción de los espigadores, 
porque entre ellos cada ciase de ciudadanos • 
y áun cada gremio de ai tésanos tenia una 
canción particular. Se cree que ei Litierso 
deriba su nombre de un hijo de Midas, l la 
mado Litierses, á quien agradaban mucho 
las faenas del cainpi)» 

-P q$<§ clispQ^ ^tt jui§i$ ffM 
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oko sobfa ¡algüját sosa. Lüigmté Ufmrurm 
as sqüel que. so üm® Jüeta csaiisa paM Ü-

'tígasv 
Litigio. ^ Pleito, controversia jndicial, 

pEosecuoiea de los trámites establecidos por 
la ley psra depurar en juicio contradictv rio 
la verdad^ 

LltiEa. Oxido alcalino descubierto en 
1817 por Ártvedson y hallado en la petali-
ía , en ei trííano y m la turmalina verde» 
E^tá formado de 42,64 de éciáo fosfórico— 
49,16 de óxido de hierro—4,75 de óxido de 
manganeso, y 3,45 de litina. liene mucha 
analogía con el sodio. 

Lítispendeztcia. Estado de nn pleito que 
no so ha sentenciado. 

Litocromia- Pintura eobre piedra. ; -
Litoáe. Género de erustéeeosdecápodos, 

división de los anomuros. Habita los mares 
del Norte, y su tipo-es el tühodes aretica de 
Lineo, 

liíófsgíis. Conchas viváceas que tíení-n, 
la prtpkda • de abrir en los peñascos más ó 
ménos duros de la orillas del mar cavidades 
que les sirven de habitación. Los animales 
así llamados se hallan repartidos en casi to
das las familias de moluscos acéfalos en 
nuestros mares. 

Litoglyñtos. Especie de piedras Sguíá-
das que no eon petrificaoioBes ni productos 
de la ciistalizGcion, siso simples oaprichos 
de la natmalfsa ó de la cssuabdad. / , 

liíggrafía. Arte de reproducir el papel 
por medio_ de lar piedra el diseño y escritura. 
A. Sennefelder, bsjo de ios corosdel teatro 
de Munich, invento este arte en el año 1796. 

Lit©?aorit£ s, 'Fiedras configuradas de 
tal manera que representas un-objeto, co-
.nocido. 

Litor.trípticos. : Epíteto empicado para de
signar los agentes propios para dividir los 
calcules de la vejiga. Estos agentes son quí
mico?, físicos ó mecánicos, 

Litosia. 'Género de insectos lepidópteros, 
familia de les noctuxnos. De dia se mantiene 
pegado á las ramas de los árboles ó á los ta
llos de las plantas. Conóceuse muchas es» 
pecíes. 

Litotf ieia. Operación quirúrgica median
te la cual se quebrantan los cálculos dentro 
de la vejiga para lograr m estraccion sin ne
cesidad ida ninguna operación cruenta. Esta 
operación se oree que es más antigua que la 
•íalte. pues consta qse, aunque impeifeeta» 
mente, se practicaba ya en tiempo de Erasis- • 
trato y Erófiio, hablando Celso da ella el año 
40 de Jesucribto. 

Litro. Nombre - de una ; antigua medida 
griega para los líquidos, y pedida íunda-
mentarpaxa ios-' pisaíos según rxmtüo m-
•tml sifSfám ámmvh • M usa medida de 

Capacidad, de fema cilindrica, dé la cabida 
de un deeímetro cúbico. Para medida d« 
áridos, el litro es un cilindro de igual altti. 
ra que el diámetro¿^Om.1084: para líqui
dos, su altura, que es de Om.172 es el doble 
de su diámetro que es, Om 0S6. Equivale ¿ 
0.86 de cuartillo en medida de áridos ó sea 
é 0,2162 de celemín; para medida de líquidos' 
equivale á l . í8 cusi-tillos ó sea á una cuar
tilla, 3 copas y 0 93 de copa. Si se trata de 
'aceites, su eqwvjslencis es 1.99 libra ó sea 
1 libra, 3 panillas y 0,96 de panilla» 
^ Litta. Géaero de coleópteros de la sec

ción tío íosheterómeros, qne antes se llama
ban cantáridas, y que contiene la mayor par
te d© los insectos de propiedades cáusticas. 

tiiuastia (GRAH ÍÍÜCADO Dfc). En alemán 
«Litíauen». No se aplicaba este nombre en 
uñ principio m&s que á un país situado al 
N . E. de la Piusia en las márgenes del Nie
men y 's! Viiia, y que tenia por ciúdadesi 
Kovno, Jurbock y Vilkomirsz. La Lituania 
tal como era desde el sigie xvü forma bey 
cinco gobiernos rusos: Mohilev, Polotsk, 
Vilna. Grodno, Minsk y ei d strito palaco 
de Gumbinnen. So capital era Vilna, pero 
más antiguamente Grodno. 

Liturgia Ei culto público de la divini
dad, ordenado y arreglado por la Iglesia, 
coníorme á las enseñanzas de Jesucristo y 
ios apóstoles. Antes del siglo v no habu es
crita iitu'gia alguna, sino la que contenían 
las Constituciones apo?tóii;8S, que data del 
siglo iv. Durante los cuatro primeros siglos 
del cristianismo. las liturgias íueion conser
vadas por tradición y trasmitidas fielmente 
por los obispos á los presbíteros y deroas 
eclesiásticos. El sentido de las oraciones y el 
significado de las ceremonias es el mismo en 
todas las iglesias romanas» 

Liuva I, Eey de los visigodos, fué elegi
do en 567 después de la muerte de Atina-» 
gildo, con cuya viuda se casó. Eligió áNar-
bona por lugar de su residencia , lo cual dió 
ocasión á los visigodos de España para rebe
larse. Envió contra elks á su hermano Leo-
vigiido, quien los sometió, y al cual poco 
tiempo después (569) cedió toda la parte de 
su reino, situada al otro lado de ios Piri
neos, - reservándose la Galia Narbocesa 6 
Semptimania. Murió en 572, y Leovigildo 
reunió bajo sm leyes á las dos monarquías. 
Liuva l l , nieto de Leovigildo, sucedió en 601 
á su psdreRecaredo; pero cayó en las msnos 
de Witerico, que mandó darle muerte en 603. 

Litivigotosa. Reina goda de EspaÉsj 
fué esposa do Ervigio, y empezó á reinár el 
año 680. Tuvo Liuvigotona una h;js ll&m^" 
do Cixilona, á la cual casó con él godo m*8 
sobresaliente, que esperaban sucediese ea el 
trono, co mo se verificó ei rsy ^¿IQ^Í ^ 
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por haberse casado coa l á kíja ds Ervígio • 
reinó después del padre desdo el año 687, en 
que este renunció el reino en 15 de noviem
bre, nombrandopor sucesor al yerno, 

Liverpool^ Ciudad de Inglaterra (Lan-
casterjá 13 leguas S, de Lánoaster, á 52 
N. O. de Lóndres y á 8 1(2 O. de Manohes-
ter, á orillas del Mersev, cerca de su embo-' 
cadura en el mar de Irlanda. 

Lisio. Género de coleópteros tetrámeros, 
familia de los curculiónidos. Hállanse sobre 
las plantas de las familias compuestas, mal-
vácaas y otras. Son insectos muy numerosoSj, 
que se hallan en todos ios países-

Liza. Lugar preparado para los comba
tes, torneos ú otros ejercicios, de este gén -ro. 
Dícese también de los lugares donde se dis
cuten grandes cuestiones y así se llama al 
Parlamento liza parlamentaria. 

Lizazo (DOMINGO). Vecino y archivero de 
San Sebastian; escribió dos tomos en folio 
ínéditos con el título de «Nobiliario de la 
provincia de Guipúzcoa, Genealogía de sus 
solares más distinguidos.» Siglo xvn. 

Loa. Prólogo ó esposicion da ua drama; 
breve resúmen del argumentó compuesto 
por lo general en versos octosílabos, que no 
sólo precedía á las oomposiciones dramáticas 
cuyos asuntos eran profanos, sino también á 
aquellas que se llamaban autos, y cuyos ar
gumentos eran religiosos. El primero que 
asó de la loa fué el poeta Bartolomé de Tor
rea Naharro en el siglo xvi. La loa se con
sideró como una parte necesaria para en
tender el drama hasta la época.ea que flore
ció Lope de Vega. 

Loaisa Girón (DON GARCÍA DE). Araobis-
po de Toledo. 

Fué natural de Talavera y famoso cano
nista: escribió la colesoion de los concilios y 
una ilustración á San Isidoro: fué también el 
primer maestro que tuvo Felipe I I I siendo 
príncipe, y administró la diócesi por el car
denal Alberto, por cuya renuncia le sucedió 
en la Silla arzobispal: mas hallándose aguar
dando en Alcalá para recibir el palio, enfer
mó y murió á 22 de febrero de 1599, habien
do tomado posesión del arzobispado ea 18 de 
agosto anterior, dos dias después de consa
grarse. Su fama es de esqelente cultivador de 
la disciplina eslesiástica. 

Hace el ij^síero 90 en la serie de los pre
lados déla Iglesia primada de Toledo. 
. ¿•carta (ALEJANDRO). Pintor español del 

siglo sva, y uno de ios más aprovechados 
discípulos del célebra Greco en Toledo. 

Loazes (D. FERNANDO). Español; cole
gial en el de San Ciemeate de Bolonia, r ^ 
íesor de jurisprudencia, primeo en la Üni-
versidfad de Pa?í», j después en la de Bolo

nia; aízdbisgo de Tarragona, da Vaieaoiae y 
patriarca de Antioquía en 1567. 

Loba. En latín «lapa.» Era tradición en
tre los ramanos que Remo y Kómulo habían 
sido alimentados'por una loba. Lo que hs 
dado lugar á esta fábula es que la nodma de 
estos dos gemelos era una cortesana, y qué 
los romanos calificaban de lobas «lúpgB,»! á 
las mujeres de mala vida, según lo esplioa-
Servio. 

Lóbelrá (VASCO DE) , Hidalgo portugués, 
natural de Oporto; vivió la mayor parte de 
su vida en Yelves, y murió ea 403. Compu
so el romance español de Amadis de C-raulâ  
que corrigió después y retocó García de Or-
doñez, natural deM^ins del Campo. 
, Lobera d3 Avila (Luis). Médico del em
perador C irios V, ¿ quien signió en casi to
dos sos viajes por Europa y Africa; escri
bió: «Regimiento de 1® salad9 da la esterili
dad de hombres y mujeres, y eníer na edades 
de ios niños, Vailadolid, 1551; y el Libro da 
las cuatro enfermedades cortesanas.» 

Lobo. Cants lupus. Animal que oorres-
pondeal primer subgénero del géaero perroy 
y se reconoce en su pelo gris leonado, coa 
una raja negra en Jas piernas delanteras, 
cuando es adulto; los ojos oblicuos , el iris 
amarillo leonado, y la cola derecha. En éi 
Norte ae encuentra una variedad enteramen
te blanca» Habita en toda la Europa, ménos 
en las islas Británicas, en donde se ha Qon<* 
seguido destruirle, y también habita en la 
América del Norte. Acostumbra á vivir so
litario, y solamente se reúne con otros lobo! 
cuando el hambre le obliga á oazar de con» 
cierto. Es el azote de los rebaños y el tarros 
de los pastores, pues su constitución es v i 
gorosa y su fuerza mayor que la de los per
ros más corpulentos, pudiendo andar hasta 
cuarenta leguas en una noche. Se ooáoeea 
una porción de especies. 

Locomoción. Traslación de un lugar á 
otro, cambio de lugar, y en la industria equi 
vale á medios de trasporte. El medio de loco
moción más rápido que hoy se conoce es el 
ferro oarriU que nos conduce con una velo
cidad de 10 leguas por hora en terreno firme, 
y sn el mar se han hecho esperimentos de 
vina hidrolocomotiva que puede correr 40 
leguas por hora á flor de a^ua. Los aparatos 
para la locomooion se llaman ¡OGomotor&ŝ  
locomotivas, etc. 

Locomotiva. x Se da el nombre de máqui
na locomotiva ó simplemente locomotiva á un 
conjunto de caldera y de máquina de vapor, 
cuya fuerza se aplica para poner en movi
miento las ruedas de los vehículos, Ssíe con
junto, montado en una arínazoa sostenidí» 
en ruadass marcha con eí coávoy de coohei 
ó "vapores, ai cusí remolca. 
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La*®s (FIISTA m LOS). Fiesta gefierali-

zada en toda Francia en la Edad media, j 
que se cree sea un resto délas saturnales de 
los antiguos. Se celebra el dia de la ciratm» 
cisión (1.° de enero), y tenia por objeto hon
rar al asno que habia í levado á Jesús cuan
do hizo su entrada en Jerusalen, Se cantaba 
un oficio ridículo, después se hacia una pro
cesión solemne y se entregaba el pueblo á 
toda clase de estravagancias. En vane inten
taron desde el siglo xn suprimir la fiesta de 
loa locos, pues no desapareció hasta fines del 
siglo XVI. 

Locuacidad. Defecto que consiste en ha
blar mucho sin necesidad, ó en hablar de
masiado. 

Loouoioa. Locutio en latín. Es la frase 
que hace parte de un discui'fO, reunión, 
construcción de palabras, manera de hablar 
buena ó mala, forma especial de anunciar
se propia ó impropia. Se emplea per lo co
mún este término en el género didástico, j 
se dice que es viciosa una locución cuando 
las palabras de que se compone ee encuen -
tran por su combinación en desacuerdo con 
las reglas de la gramática ó de la lógica, 
llamándose locusion impropia aquella que 
ofreoe otra idea distinta de la que está en
cargada de representar. La locución es una 
parte de la elocución, y tiene muy estrechos 
límites, y depende inmediatamente de la gra
mática. 

Locura ó enajenación menial. Tras
torno completo ó parcial de la razón del 
hombre, producida por lesiones orgánicas, 
únicas causas que pueden producirla, si
quiera las leaioaes provengan de otras cau
sas morales que alteren la organización del 
cerebro. La existencia de alteraciones ana
tómicas en el ourso de la locura es un hecho 
constante, como también la diversidad de 
estas mismas alteraciones. Entre las várias 
especies de la locura, figura la monomanía, 

' caracterizada por un delirio esclusivo sobre 
un objeto. .La locura es la enfermedad más 
terrible que puede aquejar al hombre; pre
ferible es la muerte. En España existen hos
pitales de locos, en los cuales hasta hoy se 
ha hecho bien poco para curar la locura: 
hasta en los edificios destinados al objeto 
faltaban las condiciones facultativas é higié
nicas necesarias, y este resultado no es de
bido á que no haya médicos sobresalientes 
en nuestro país, sino á que por economías 
mal entendidas se cuida poco de atender á 
estos establecimientos como la ciencia y la 
hermandad aconsejan. (Véase MAHICOMIOS.) 
Las otras variedades de la locura son la ma
nís, la demencia y la imbecilidad ó idiotis-
nao: en la primej-a, versa el delirio sobre to-
§m Idf obietos, j m .̂ Gompañp.ds de essits» 

ísionj m ía seguada no pueden los inaesasatós 
raciocinar, porque los órganos del pensa
miento han perdido m energía y la fuerza 
necesaria para desempeñar siis funciones; y 
en la tercera, los órganos no han estado nun
ca bien conformados para que los idiotas 
puedan raciocinar. La melancolía ó mono
manía es más oomüa que la manía; la de1-
menos a es más rara, y más loes aún el idio
tismo. Las estaciones tienen marcada influen
cia en ía producción de la locura y las 
grandes sensaciones ó scbreeseitaciones. Hay 
quien asegura que la locura es epidémica ó 
contagiosa, y nosotros, por lo que hemos 
visto en algunos empleados y dependien
tes de casas da locos , no estamos léjos de 
creerlo. 

Locusta- Envenenadora de Roma, sumi* 
nistró á Nerón el veneno que dió muerte á 
Claudio y Británico. Nerón la colmó de fa
vores, y la dió habitación en sq palacio, y 
quiso que formase discípulog en su arte de 
envenenar; pero como Locusta hubiese i n 
tentado envenenar á él mismo, la condenó á 
muerte, 

Lod¡ (PASO Y BÁTAtLA DEL PUENTE UE). 
Uno de los hechos de armas más brillantes 
del ejército francés en la campaña de Italia, 
que tuvo lugar el 17 de mayo de 1796. 

Véanse los términos en que Bonaparíp, 
general en jefe del ejército francés, describía 
aquella batalla tan hábil como atrevida: 

«El ejército se formó en columna cerrada 
á los gritos de «¡viva la república!» Se pre
sentó sobre el puente, y el enemigo hizo un 
fuego terrible: la cabeza de la columna pa~ 
recia dudar: un momentr» más en tal situa
ción, y todo era perdido. Así lo sintieron los 
generales Berthier, Massena, Cervoni y Da-= 
llemagne, el jefe de brigada Lannes y el de 
batallón Dupont, y se precipitaron á la ca
beza decidiendo el suceso, que todavía ba* 
lanceaba. Esta terrible columna arrolló todo 
lo que se la presentó; toda la artillería del 
enemigo fué clavada sobra el campo de ba
talla; el órden de batalla del ejército con
trario quedó roto, y por todas partes entró el 
espanto, i a fuga y la muerte.» 

La batalla de Lodi aseguró entónoes á ios 
franceses la posesión del Miianesado.; 

Lbeches (AGUAS DE). En el pueblo de 
este nombre, junto á las Sierras del Guadar° 
rama, á cinco leguas de Madrid, y en un si
tio llamado Orea, á unos cien pasos de la 
población, se encuentran tres pozos de agua 
mineral al pié del cerro llamado Calvario. 
Al esíraer las sgms son cristalinas, inodo
ras,, de un sabor salado amargo especial 
bastante pronunciado, que ss neutraliza in
mediatamente gi después de bebar el agua se 
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TJn cuartillo tíe este asna contiene mx graao 
de aire, una onza y 173 granos de sulfato de 
sosa, 127 granos de sulfato da potasa, una. 
onza y 120 granos de sulfato de magnesia, y 
seis granos de cloruro de sodio. Se clasifican 
estas aguas entre las frías. salino-alcalinas 
fuertes. Empléanse ea bebida, baños, locio
nes, chorros, ea vapor y fomentos. Está i n 
dicado su uso en las herpes y demás afeccio
nes cutáneas crónicas, por rebeldes que sean, 
para las cuales son especiales; son eficaces ea 
el tratamiento de las enfermedades escrofu
losas, específicas, reumáticas, crónicas; en 
las'nerviosas, por lentitud y debilidad de las 
funciones digestivas; en las del estómago, 
producidas por una abundante secreción de 
jugos; en los infartos crónicos y obstruccio
nes de las visceras del vientre; en las di ver« 
sas dolenchs que provienen de las alteracio
nes del flujo menstruo; en todos los casos que 
convenga entonar el organismo, siempre que 
no exista lesión orgánica; en las tercianas y 
cuartanas más inveteradas, así como en los 
cálculos urinarios, gota y otras muchas en
fermedades de difícil curación, para las cua
les se hallan indicados los purgantes y alte
rantes; en las parálisis, aunque sean reliquia 
de la apoplegía, con tal qtie no haya conges
tión activa hécia el cerebro. No convienen 
estas aguas en los casos de lesiones orgánicas 
del corazón y de las visceras del vientre, ni 
á IP s persona s que padecen tubérculo 3, aneu
rismas, hemoptisis, hematemesis, metrora-
gias, tumores y úleerag verdaderamente can
cerosas, así como tampoco en las enferme
dades agudas. 

Es'as aguas se descubrieron en 1851. 
Loaches (JUAN DE). Boticario famoso por 

su ciencia en Madrid, é individuo de su Co
legio. Escribió: «Tirocnium pharmaceuti-
cum theorico-praoticum, galeno-chimioum 
examinaadis juvenibun pharmacopolis per 
utile, etc. Madrid, 1719, en 4°» 

Loeacontiiss. Fcrroiito. Moca homogé
nea ó heterogénea, compuesta de una pasta 
feldespática muy análoga con la alibita, ea 
la que de ordinario se encuentraa disemina
dos cristales del feld.smto. Su color es mo-
renuseo. 
. Lcfiodon, Fósiles de los terrenos tercia

rios medios. (Véase PACEOTORIOS.) 
Logaritmos. Tablas razonadas da oálcu-

lo para efectuar de un modo seguro y en poco 
tiempo multiplicaciones ó divisiones^ estraer 
raíces 6 elevar un número á una potencia 
dada. La invención de ías tablas llamadas 
" f logaritmos se debe á Nep9r? .raatemático 
escoces del siglo xvn. 

fiarnos é mmmn la verdad. La verdad es la 
taaliá&ñ. Verum esb id quod eaí, es lo que es, 
ha dicho Sao Agustín, Puede ser considera
da de dos modos: en las cosas, ó en el entea-
dirniento. La verdad en la cesa es la cosa 
.misma; la verdad en el entendimiento es el 
conooimieato de la cosa tal como esta es en 
sí. A la primera, la llamaremos verdad 
real, ú objetiva; á la segunda, formal, ó sub
jetiva. El sol exístej esto es una verdad real, 
ó en la eosa: conozco que el sol existe, esto 
es una verdad formal, ó ea el eateadimiento. 

La lógica natural es la disposioioa que la 
naturaleza aoa ha dado para conocer la ver
dad. Esta disposición puede perfeccionarse 
son reglas fundadas en la razón y ea la es-
periencia. 

Hay reglas para dirigir el entendimiento 
ai conocimiento de la verdad, y hay princi
pios en que estas reglas se fundan: el conjun -
to de estas reglas y de estos principios cons
tituye la lógica artificial. En cuanto pres
criba las reglas es arte; en chanto señala la 
razón de las reglas es ciencia. Por ejemplo: 
el arte prescribe las cualidades de una bue
na definición; laeienciaseñala la razón dalo 
prescrito en la regla: el arte dice cuáles son 
las argumentaciones legítimas; la ciencia en
seña el por qué de su legitimidad. 

Arte es un conjunto de reglas para hacer 
bien alguna cosa; y es posible formar un 
conjunto de reglas para llegar al conocí-
miento de la verd-ad; pues que siendo la ver
dad el objeto de nuestro entendimiento, para 
llegar á ella debe haber un camino que la 
reflexión puede hacernos conocer. Trazado 
esta camino en un conjunto de reglas, ten-» 
dremos la lógica como arte. 

El entendimiento no es una facultad ciega: 
cuando sigue un camino, sabe, ó al méhos 
puede saber por qué le sigue; luego es capas 
da señalar la razón de las reglas que observa 
para llegar al conocimiento de la verdad. 
El conjunto de estas razones será la lógica 
como ciencia. 

_ Ahora podemos definir la lógica artifi
cial, diciendo, que es el conjunto de las re? 
glas que nos guian para conoosr la verdad, y 
de las razones en que se fundan. 

La lógica artificial puede sernos útil; pues 
que si el entendimiento sirve para dirigir las 
damas facultades, claro es que puede diri
girse á sí propio por medio de ia reflexión. 

Logografía, Arte de fijar instantánea
mente sobre ei papel y sin recnrrir á signos 
abreviativos las palabras deua orador. Todo 
esto se hace p-r medio de muchos escribien
tes que van tomando determinadas palabras 
para reunirías luego con el sentido y on la 
fo?jaa qia ol dj.ssuip 5fr prop'4no|6,'||©j ses 
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usa ñ.% la taquigrafía, m mmh.ú m&ñ sen
cillo, breve y eoonómico. 

Logogrifo. Palabra compaesta áe doa 
griegas que significan sentido oculto8 la cual 
pudiera servir para designar d enigma ó la 
charada; pero difiere el logognfo del enig
ma, en que no se limita á la defimoion que á 
propósito se deja oscura del Objeto que se 
propone para que se adivino, y en que des-» 
Compone el nombre para encontrar otros mu
chos. En esta multiplicidad de combinac o-
ne5» se diferencia de la charada, la cual, en 
la palabra que adopta, no busca sino dos ó 
tres cuando más, y esto sin alterar el órden 
de las letras componentes. Se vé, pues, que 
que el iogogrifo es la chaiada más compii 
cada, ó como se ha dicho, un enigma con 
Mjos» 

Logomaquia. De dos palabras que signi
fican «combate de palabras, disputa de pa
labras.» Las disertaciones metafísicas donde 
se da ancho campo á la imaginación, y áun 
las mismas discusiones políticas degeneran 
muchas veces en verdaderas logomaquias. 

Logroño (PROVINCIA DE). Confina al N . 
cwm las de Navarra y Alava, al É. con dicha 
Navarra, al S. £ . con la de Soria, al O. con 
la de Búrpos. 

Tiene 188 pueblos con Ayuntamiento y 
173.812 habitantes, distribuidos en cuatro 
distritos electorales y nueve partidos judi
ciales, á saber: Alfaro, Arnedo, Calahorra, 
Cervera de Eio Alhama, Haro,, Logroño, Ná-
gera, Santo Domingo de la Calzada y Tor
recilla de Cameros. La extensión superficial 
de la provincia es de 162,50 leguas de 20 al 
grado, ó sean 5.037,50 kilómetros cuadrados, 
de cuyo territorio se hallan en cultivo 263.903 
fanega \ quedando sis cultivar 782.272 fa 
negas. 

En 1859 pagó la provincia por contribu
ción territorial al Estado 5.533 700 rs.: por 
industrial 6.633.583 rs.; y por consumos en 
1858 pagó 1.871.126 rs. 

L a riqueza imponible de esta provincia en 
1858 ascendía á 37.692.210 rs. en esta for
ma: 25.293 061 rs. por riqueza rústica, 
6.539.112 rs. por urbana y 5 860.037 rs. por 
pecuaria. En lo civil depende del goberna
dor que reside en Logroño, en lo militar de 
la capitinía general de Búrgos, en lo jadi 
cial de la Audiencia territorial de Búrgos y 
en lo eclesiástico del obispo de Calahorra. 
La Calzada, que según el concordato de 1851, 
habrá de trasu darse á Logroño, es sufra
gáneo del obispado de Burgos, 

togrono. Ciudad situada á Io 28í de lon
gitud oriental, respecto del meridiano de 
Madrid, y 4 42° y 55' de lat. á ia márgen de-
recha del Ebro, con puente sobre el mismo 
é¿ un deJiQÍoso l i t e , con tis^oia y fértil Y§-

ga, bosques, haerfcas y jardines que^frecea 
hermosas salidas. Su fundación se pierde ©Q 
la oscuridad délos tiempos» Tiene 1L239 ha
bitantes. 

Loir-y Cher.' Departamento de Francia, 
denominado así de sus principales ríos, y for
mado de la parte S. O.- de Orleans y dé. una 
pequeña parte de la Turena, entre ios 47° 
13{ y 48° 6! lat. N . y entre los 6o 8'- y los 7o 
44' long. E. Confinante por el N. con el de« 
partameato del Eure-y-Loir, por e! E. con 
los de Loiret y de Cher, por el S. con el del 
Indre, y p^r el O- con los de Indre-y-Loire y 
del Sarthe. Sa ostensión es de 24 leguas de 
N. O. á S. E., su anchura media de 11 y li4 
y su superfieie de 214 leídas cuadrada-». El 
departamento de Loir-y Cher, del oual Blois 
es la capital, está dividido en tres distritos; 
Blois, ÉómoraMn y Vendóme, subdivididos 
en 24 territorios, que contienen 309 parro» 
quias y 244.9d3 habitantes. • 

Lolr®. . Departamento del E. de Eraacia, 
formado de la parte del Leonés q«e se ilama=: 
ba Eorez. Toma el nombre del rio-mis cau 
daloso que lo atraviesa, y ce estiende entre 
\m 45° 13f y los 46* 17* lat. N . y entre los 
7o 23' y los 8o 27' long. B. Linda al N . con 
el departamento del Saona y Loira, al E. con 
el del Eódano; al S. E. con el del Isere, del 
cual está separado por el Ródano; al S. oon 
los del Ardeche , y del Alto Loire, al O. con 
el de Puy-de-Dóme, y al N. O. Oon el del 
Allier; tiene 22 leguas de largó del N . O. al 
S. EM 8 de anchura media y 164 leguas cua
dradas. En la estremidad S. E. del departa
mento que pertenece á \% cuenca del Ródano, 
serpentean el Gier y el Diaune. Este depar
tamento cuya capital es Montbrison, se divi
de en tres distritos: Saint Etienne, Montbri
son y Roanne, que se subdividen en 38 terri
torios y 32 i parroquias, y cuenta 389.2b8 ha
bitantes. Depende de la real Audiencia y de 
la Academia universitaria de León. 

Loiré (ALTO). Departamento del Sur de 
Francia, así llamadJ del rio más caudaloso 
que le atraviesa, y formado de la parte del 
Languedoc que sa llama Velay; entra ios 
44° 44' y los 45° 25' lat. N. , y entre los 6o 
465 y 8o 8* long. E. Linda al N. oon los d@-
partamentos de Puy-de-Dome y del Loire, al 
E. y al S. E. con ei del Ardeche, al S. con el 
Lozere, y al O. con el del,Cantal; tiene 20 
leguas de largo de E. al O. 13 eu su mayor 
anchura y 156 de superfioie. El departamento 
del Alto Loire, cuya capital es Le-Puy, se 
divide en tres distritos, Bnonde, Issengeaas 
y Le-Pay, los cuales están subdivididos eu 
28 distritos, y contienen 274 parroquias y 
285.673 hab. Depende de la real Audiencia 
de Biom y de la Academia unlversitaiia d® 
Clfímont-fetíand, 
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tt&hts ínfeirior. Depaftamento del O. de 

fraacia, formado dé tma parte de la Alta 
Bretaña y qtie toma el nombre del rio más 
caudaloso qtse tiene en él sa embooadurs. 
Está comprendido entre Ion 46° 52', y los 
47° 65' lat. N . , y entre los 2o 47% y los lo10f 
longitud E.; linda al N . O. coa el departa
mento del Morbihan, al N. con el de lile y 
Vilaine, del cml lo separa en parte el V i -
laine, sí N- E. con el de Msyena, al E. con 
el de Maine y Loire, al S. con el de Mendee 
y al O. con el de Atlániico. Tiene 22 leguas 
de larpro del E. al O., 20 en su mayor anchu
ra y 245 cuadradas. La costa tiene 16 leguas 
de estension. La superficie dé este departa-
aiento es generalmente llana, en particular 
al N. O. y al S. El departameaío del loire 
Inferior coya capital m Nantes, se divido en 
oinco distritos: Ancecis, Chateaubriant, 
Nantes, Paimbceuf y Sabenay, subdivididcs 
en 45 territorios, que contienen 207 parro-
qüiasy457 090 habitantes» 

L o iret. Departan) ento del centro de Fran
cia que lleva el nombre de uno de' los ríos 
que lo bañen formado de la paite oriental 
de Orleans, es decir, de Orleans propio, del 
Sologr.e oriental y de casi todo el Gatines 
Orleans: entre los 47° 49" y los 48° 20s lati
tud N. , y entre 5o Í4' y los 6o 47' long. E. 
Confínante ai N. con el departamento del Se
na-y-Oise, si N . E. con el de Sena-y -Mar-
ne, al E. con <?1 de Jmne, al S. E. coa el de 
Nievre, al S. con el del Chet, y el de Loir-y-
Cher, que lo limita también por el ü . , y en 
fin al N O. con el deparfemenío del Eure -y-
Loir. Tiene 21 leguas de e. tensión de E. á O. 
12 de anchura media y 224 leguas cuadradas 
de superfioie que es generalmente llana. Este 
departamento cuy», capital es Orle; ns, se di
vide en cuatro distritos; Gien, Montargis, 
Orleans y Pithiviers. subdivididos en 3i ter
ritorios que contienen 363 panoquiae y 
304.228 habitantes. 

Loigorri (O. MARTIN GAFCIA) Nació en 
Corel la el 6 de junio de 1759, y desde 1773 
se dedicó á la carrera militar en el coleg'o 
de Segovia. Se halló lue^o en la d fensa dé 
Melilla, en el sitio de Gibraltar, en el < e 
Argel; fué Hirector de la maestranza de Se
villa en 1806; hizo la campaña de Portugal 
en 1807; íué o msndímte general de artille-
sia del ejército de Cataluña^ distinguiéndose 
en diferentes ocasiones durante la guerra de 
la Independencia, siendo en 1812 llamado á 
Cádiz por la Regencia para confiarle el man
do en jefe de las tropas. Solemnizó el 2 de 
mayô de 1814 con suntuosos fqneíales en 
Madrid la memoria de DAOIZ y YELARDE, 
mártires do la indepeadenoia españelaj res
tableció ei Álgá^r, hoy quefíiado, de SegO" 
rtz, siendo y^ t$isi©nts general y director 

LOM 
general de attillerías en ouyó mtgú cesé en 
1822, Murió m Madrid, el 30 de eaero 
de 1824. 

Loírit (&. JUAM DE). Natural d® Gandesa; 
sirvió de c pitán en i a expedición de Sicilia 
en el año 1417, y se distinguió por su valor 
en aquel! a osmpafia. A su va Ita depositó 
en la oaoiíla de áanta Magdalena dos ban-
doras que babia cogido al enemigo, 

I.ock© (JUAN). Filósofo inglés; nació en 
1652 en Wrigton, cerca de Bristol; murió en 
1704.̂  Mereció por sus virtudes y por la mo
deración de bus opiniohea ser apellidado «el 
sabioLocke,» Sus principales obras son: «TJna 
epístola sobre la tolerancia, á Limboroh, en 
latin, Gouda, 1689 ;» poco después añadió 
otras tres cartas sebre el mismo asunto; «En
sayo sobre el entendimiento humanos» en i n 
glés, Lóndres, 1690, impreca muchas veces 
en vida del autor con correcciones y adicio
nes; «Tratado sobre el gobierno civil,» Lón-
dres 1690, donde combate á los partidarios 
del der< cho divino; «Pensaniieníos sobre l a 
eduesoioa de los niños. » 1693; obra estelen,'» 
te que contiene el gérmen de el «Emilio» de 
Roseau; «Ei cristianismo razonable,» 1*693, 
por cuya obra fué acusado de socinianismo, 
y algunos escritos postumos, entre los cua
les debemos citar la «Condnota del entendi
miento; La vida del conde Shaftesbury y ana 
coleecioH de cartas.» Locke fué durante sa 
vid i considerado como el apóstol de la liber
tad política y religiosa, y hoy es general
mente ' onooido como filósofo; tsmbien se le 
considera como el padre de la metafísica mo 

La Lombardía íué anexiona, 
da al remo de Italia bajo Víctor Manuel 11= 
rey de Cerdeña, áprincipios del año de 1859, 
habiéndose mandado por decreto real de 8 
de junio de dicho año, refrendado por el 
sonde de Cavour y suscrito por Víctor Ma
nuel, que la Lombardía fuera dirigida por 
un gobernador nombrado por el rey y ado 
ministrada en la forma que en aquel decret-
se establecia. 

La Lombardía tiene una superficie de 377 
millas cuadradas alemanas, y 2.903.874 hs-
hitantes. 

Bajo el aspecto agrícola é industrial, la 
Lombardía es uno de los países mé® riéos y 
adelantados de la monarquía. 

El valor de la propiedad territorial está 
evaluado ofudalmente con arreglo al pro
ducto neto en un capital de 1.054.722.666 
florines, y el valor del suelo únicamente en 
159.409.925 florines. El ingreso industrial 
anual se evalúa en 61.858 florines. 

La célebre corona dei reino Lombardo, 
aunque s© titula de hierro, e$ de oro puríei-
mo son piedras preoiosas de diferesíes co-
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lores. Tiene interiormente nñ aro da aquel 
metal (de donde le ha venido el nombre), 
hecho, eegnñ la tradioion, de nno de los cla
vos con que crucificaron á Jesucristo. En el 
año de 774, el papa Adriano I la colocó so
bre la cabeza de Cario Magno, y en 1805 sir
vió para la coronación de Napoleón I . Los 
austríacos retiraion esta reliquia en 1859 ds, 
la catedral de Monzs , Cerca de Milán, en 
donde se conservaba. El cabildo posea una 
imitación ó facsímile. 

Lombardú. En la edad media se daba 
este nombre á la parte de la Italia ocupada 
por los lombardos; se componía de toda la 
Italia septentrional, de una parte de la Ita
lia central y de casi toda la Italia meridio
nal. Se dividía en 36 ducados, de los caales 
eran ios principales de Friul, Espoleto y Ye-
neto. 

Lombardos. Llamábanse así en Francia, 
en la edad media, los^usureros ó prestamis
tas, porque á fines del siglo xn pasaron á 
París multitud de mercaderes de Lombar-
díapara establecer câ as de préstamo, en la 
calle llamada todavía hoy calle de los Lom
bardos. 

Lombia (D. JUAN). Célebre actor dramá
tico; nació en Zaragoza el 27 de diciembre 
de 1806. 

Lombriz. Gusanos intestinales. Género 
ó familia compuesta de los géneros Mpo-
gocon y clitellio, que los naturalistas llaman 
gusanos de tierra, destinados en el día al 
cebo de la pesca. No tienen ojos, y bañados 
de un mucus que lubrifica continuamente su 
superficie, tienen en t^ila tal sensibilidad, 
que sienten la presencia de la luz para evi« 
tarla con cuidado. 

Londro. Barco de poca obra maerta ó 
mareaje, especie de barca con aparejo latino. 

Londoño (D. SANTOS). Natural" de Na-
jera,1 general de Felipe I I ; famoso en las 
guerras de Flandes en el siglo xvi: escribió 
un Arte militar á ruego del duque de A l va, 
titulado: «Discurso sobre la forma de redu
cir la disciplina militar al mejor y antiguo 
estado.» Bruselas, 1587. 

Lóndres. AUGOSTA TBINOVANTIUM y LON-
DIMOM; en inglés «London.» Capital de I n 
glaterra y do toda la monarquía británica, en 
el condado de Middleeex sobre el Támesis, á 
10 y 1̂ 3 leguas del mar dei Norte y á 88° 
N. O. de Paris, á los 2o 26' long. O, y 51 
30' lat. N . Lóadres es la ciudad más esíensa 
y populosa de Europa, pues tiene 1 S[í le
guas del O. al E., entre Padigtpn y Lime -
house, y su anchura del N . al S. es de 1 en
tre Isgliíony Newington. El circuito que es 
muy irregular, tiene unas 9 leguas y la su
perficie es de 11.520 acres (4.818 hectáreas), 

nm 1,120, 

Se oaicraia qu@ tieaa de población 2.300.000 
habitantes; paro en ella está oomprendida la 
de sus grandes arrabales y aún de pueblos 
contiguos á la ciudad. 

Sobre el Támesis existen en Lóndres seis 
magüíficos puentes, siéndolo en especial uno 
nuevo y el 'túnel ó pasaje subterráneo por 
debajo del mismo rio. Esta ciudad, una de 
las más hermosas y la mayor del mundo, tie-
ne tres leguas de largo sobre una y media 
de ancho, y encierra más gente que la que 
cuentan muchos Estados de Alemania é Ita
lia. Posee gran número de templos, *mtre 
ios que descuellan la famosa abadía da West-
minster, de bellísimo gusto, gótico, y la ca
tedral d» San Pablo que toé hecha por el 
modelo de San Pedro de Eoma, y es el más 
snntuoso edifisio sagrado erigido por el pro
testantismo. Son numerosos los ricos pala
cios y los elegantes monumentos de esta me
trópoli, y el forastero no puede ménos de 
sorprenderse y do quedar embargado con el 
espectáculo da aquellas inmensas calles, en 
que todo es vid», animación y movimiento 
entre el activo y variado gentío que de todas 
las regiones del globo concurre á este empo
rio de la industria y :oomet ció contempo
ráneo. 

Lcnganimidad. Virtud de la paciencia, 
que nace de la bondad y grandeza de alma, 
y que consiste en soportar con resignación y 
por mucho tiempo las ofensas sin cuidarae 
de castigarlas ni evitarlas. 

Xongas (TOMAS). Nació en Bprja por los 
años de 1620; estudió en Huesca la filosofía, 
y en Valencia medicina; en cuya Universi
dad fué catedrático de anatomía. Pasó luego 
al reino de Aragón con p'aza de médico ti* 
tular del cabildo eclesiástico de la iglesia 
catedral de Tarazona, donde permaneció 
hasta su muerte, ocurrida en 1690. Escribió: 
«Thomas Lengas doctoris medioi Santas Ec° 
clflsise cathedralis et civitatis Tariazonensis. 
Enchiridion no?te et antiquas historiam fe-
bris Excellenti83itm Domini Ducis de Villa-
hermosa; eítractatu?. valde útiles procura-
tione in universum; Zaragoza, 4689, en 4.0-~ 
Dudas costra el desagravio <ie la verdad 
ofsndida.» Sin fecha ni lugar de impresión. 

Lossg.evldad. Los casos más notables de 
longevidad humana son Abraham, muerto á 
los 175 años; Isaac á los 180, Jacob á los 145, 
Ismael á los 137, Sara á los 127, Moisés á los 
120,*y Josué á los 110. Avancemos, y con es-
cepcion- de Atiloco Epífano, qae murió de 
149, ya sólo hallamos á los profetas Elíseo y 
Eiías, que murieron da 100 y de 90. 

Entre los griegos, Efimémdes de Creta vi-
, vió 158, el sofista Georgias de Leoatia 107? 
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tmiéÉ 10B, y ÍO0 el ©síóieo Geüoü,, ló mismo 
1 que Jenofonte y Apólonio de Tiana. 
r Entre los romanos, Argantonio de Cádiz 
fivió 120 años,, Perpenna^el senador 98, y 
jnás de 100 el cónsul Valerio Grime. Un tal 
Telonio de Ba'onia probó tener 150 años, y 
Jesibins murió paseándose á los 124. Teren-
cia, mujer de Cicerón, llegó á los 103, y Clo-
dia, casada con Ofilio, á los 115, habiendo te
nido 15 Mjos. La música Luoía trabajaba á 
los 100 años, y ]a actriz Galena Copióla se 
volvió á presentar en la escena á los 91 años 
de su estreno. En " el censo hecho durante 
Vespasiano, se hallaron un ciudadano, que 
contaba 150 años, Tino de 131, dos de 130, 
sista de í 20 y seis de 100; en la Galia Cisal
pina sa registraron '54 personas de 150, ca-
toce de 110, dos de 125, cuatro de 130, cua
tro de 135, sais de 137, y tres de 140. 

En la Edad media se encuentran do® ermi
taños centenarios, San Antonio, que vivió 
105 años, y San Pablo, que vivió 113. Main 
de L'Isla pasó del siglo. El Tioiano Ileo ó 
á los 99. El bisabuelo del Petrarca contó 104, 
y Luis Gomare otros tantos. 

El 8 de febrero de 1859 murió en Covlng-
fcon, Estados-Unidos, un negro llamado vul
garmente Pá César, á lá f abulosa edad de 
ciento treinta y ocho años. Según él decia, 
nació en frica, y fué conducido á la Luisia-
na, entónces colonia española, de edad de 
quince años. 

Longleornias. Familia de coleópteros, 
sección de los tetrámeros. El "tipo deesta fa
milia es el género caprioornio. Son los más 
bellos y de mayor tamaño entre los coleóp 
teros: sus colores son muy vivos j á veces 
variados, aunque en los climas templados se 
ven también especies pequeñas y oscuras. 
Se hallan en todos los países, y se conocen 
más de 5.000 especies. 

Loisgipessaes'. Género de aves, del órden 
de las palmípedas, que comprende las de 
alta mar, esto es, todas aquellas que tienen 
un vuelo muy esíenso y la"facultad de ínter» 
narse en el toar á mucha distancia de las 
costas: sus alas son muy largas, su pulgar 
libre ó nulo, y su pico sin deatelladuras. 

Longirostros. Familia de aves del órden 
de las zancudas, compuesta de una multitud 
de aye§ de ribera, que se caracterizan por 
su pico largo y delgado, y tan endeble, que 
apénas les permite otra cosa que clavarle en 
el íango para buscar en él. los gusanos y a l 
gunos jnseotilios, 

Loña. Rio de la provincia de Oorense, 
afluente del Miño, cerca de la capital. 

Lop® Félix de, Vega Sargso. Famoso 
poeta, uno de más fecimdos ingenios que ha 
tenido España; nació em Madrid el 25 de no-
mmhm de 1526 de Félix de VegH Carpió y 

de Francisca FemaadsSj mecíaos áela óotté. 
Murió ene! 27 de agosto de 1635. Este fecun
dísimo poeta, á quien llamaban en su tiem
po el fénix de los ingénios, y Cervantes, ver** 
dadero monstruo de la naturaleza, esonhió 
50 tomos de trozos sueltos de poesía lírica y 
prosa, y 26 de piezas dramáticas. El número 
de sus comedias representadas asciende á 
más de 1.800; de suerte, que por un cálculo 
aproximado, se deduce que áun trabajando 
diariamente y sin interrupción, debió escri
bir por lo ménos cinco pliegos diarios, j él 
mismo asegura que esto era una mínima 
parte de lo que tenia por imprimir. No es, 
pues, estrano que escribiese eomedias, no 
sólo en veinticuatro horas, sino aún en mé
nos de cinco, ni que desatendiendo las reglas 
pusiese todo su cuidado solamente en la cor
rección de la frase y en la oportunidad de 
los pensamientos; pero áun así serán siem
pre envidiadas su estupenda facilidad y su 
imaginación altamente poética, j sa le con
siderará como uno de los mayores talentos 
que han producido los siglos. Su vida fué 
un incesante aplauso; su muerte, honrada 
como la del monarca más poderoso. 

Lope da Rueda. A quien podría llamar-
se muy bien el Tespis espaSol. Nació en Se
villa háoia el año de 1500, Autos sacramen
tales ó misterios, eran las únicas representa
ciones que se conocían en España, hasta que 
Lope de Rueda habiendo juntando tres Ó 
cuatro amigos, recorrió las ciudades y villas 
desempeñando á un tiempo el triple empleo 
de autor, actor y director de las piezas, que 
consistían en églogas ó conversaciones entre 
dos ó tres pastores y una pastora, con ciertos 
episodios de negros, bobos, vizcaínos, terce
ros, etc. Adquirió gran reputación, y los poe
tas de su tiempo le celebraron sos versos. 
Murió en Córdoba en 1564. 

Lopes (ALFOTJSO). Natural de Vallado-* 
lid, médico de cámara de la viuda del empe
rador Maximiliano, y célebre poeta; publi
có: «Philosophia antigua poética; Madrid, 
1596, en 4.°—Hippocratis prognostioum; 
ídem, id.» Compuso también una comedia 
titulada el «Pelayo,» que se ha hecho su» 
mámente rara. Tradujo al castellano la obra 
de Tucididis, sobre la peste'del Peloponeso, 
qm es lo más sublime de cuanto se conoce 
en. el género descriptivo; la que quedó iné
dita, y D. Andrés Piquer imprimió un trozo 
de eíía. 
Lopes de Arauj® y üs^arraga. (BEMÁBDO). 

Médico de los Hospitales general y Pasión de 
Madrid, Gatedráiioo de anatomía en el colegio 
de San Cárlos, médico de la real familia, 
esámiraador del proto-medioato é individuo 
de la Academia matritense. Esoriteió? «Oui'-

Tenodoshil matriwaÉi * ;ia qiid 



per ntilie prse^icendi modm espiicatar, et 
m< priscoitim nsferal® relegantur; opus 
prpcticmn medioiose tyronibus baud i titile 
variaque, oportena, et delecta bilí doctrina 
refertur; Madril, 1721, ea 4.0--CeatÍDela 
médico-aristotéli ja, contra escéptieos; en la 
cnal se declara ser más segura y firme la doc
trina que ee enseña en las Universidades es
pañolas, y ios graves inconvenientes que se 
signen de la secta escépíica ó pirrbonica; 
Madrid9 1725, en 4.°—É sidemoja médico-
cristiana contra el teatro t rítico uoiversal, 
en honor de ia medicina, lustre de sus pro
fesores y desengaño del vulgo, quien, indu
cido A la desconfianza del médico y sus re
medios por la perjudicial doctrina del teatro, 
puede caer fac^sneríe vn prnvm j supen-íi» 
oiosos errores; 1727, en 4.°-- Lección físico-
anatómica sobr la nutrición del fetus; 1735, 
en 4.°—Triunfos partidos entre el cáacer 
obstinado y el cirujano advertid©', 1737, 
en 4.°—Disertación zoológica sobre ia exis
tencia del hipopótamo;» 1749, en 4.° 

López (GREGOBIO). Oidoi del Consep de 
Indias, natural de Guadalupe, insigne j a~ 
riaconsulto, que escribió los admirables co
mentarios de las Siete Partidas, trabajándo
los en Guadalupe, de ci ndir, era alcalde ma= 
yor, y publicándcBe en Salamanca, año oe 
1555, Procuró ajnsíar el testo, al más anti
guo y correcto manu cnto que pudo encon
trar, y á pesar de esta diligencia, el abt gado 
de Vailadolid L> . FpnciscQ Espinosa j, en su 
obra manuscrita (citada por D. Ignacio Jor 
dan de Asso y P, Migufsl de Manuel y Kodri-
gue*) sobre ei Derecho y leyes de Españc, 
notó defectos en la glosa de Gregorio López 
bieñ reparables y dignos de consideración. 
Según la petición 108 de las Cói tes da Ma
drid de 1552, parece que el sabio doctor Ga-
lindez de Carvajal trabajó juntamente con 
Gregorio López en esta correeuion,. porque 
allí se suplica por el reino «la impresión de 
\m correcciones de Carvajal y López sobre 
las Partidas;» pero como se quedó López pii^ 
vadamente con esta comisión, no se han pu
blicado, que sepamos, los trabajos de Car
vajal, y per tanto aquél tuvo motivo para 
asegurar en la glosa 3,a á la ley 19, titu
lo 1.°, Partida 1.a, que aadie le ayudó. Con
sérvase en pergamino recio el original de 
este último en ei archivo de Simancas, don
de se llevó para perpótuo testimonio de ia 
pureza y perleecion de esta obra. 

Lopes. (D. JOAQUÍN MARÍA). Nació en 
15 de agosto de 1782 en la ciudad de Vilie-
na, provincia de Alicante. (Vo PARIIAMEISTO.) 

Los»®»; (D- JÜABf DE DSGS). Liceaciado, na-
tural de Madrid s demostrador público de 
anatomía, eirujano de íamilia de la casa 4e 

la reina, fundador de 1$ Academia médica 
matritense, y del colegio de profesores ciru
janos de Madiid, primer ayudante de ciru
jano mayor de ios Hospitales generales, 
gcadémioo esperimental de ia Academia 
Porto-Folitana, y luego cirujano mayor del 
Hos ital general de k corte desde 1752 
hasta 1*78, en que murió. Publicó; «Com
pendio de anatomía;» Madrid, 1750, en 8.° 

López (D. MAfiCiAL AHTOHIÓ). Ministro 
honorario del soprimido Consejo Eeai de 
España é Indias, secretario de S. M. , aca
démico de número y Revisor general da la 
de ia Historia; de mérito, por la pintura, en 
ia de San Cáríos de Valencia, éindividuo de 
la Academia española'por los años de 1837. 

López de Avales (D. RUY). C niestable 
de Castilla; murió en I428f Favorito y gran 
privado dfii rey D, Enrique, hijo de D. Juan; 
fué hombre del estado plebeyo, de buen 
•merpo y gesto, alegrej gracioso, pero poco 
franco y amigo de astrólogos: hizo la goerra 
de Portugal, y ,íuó falsamente asu adode 
íraioioB. 

Lopes Castro, (D, JOSÉ JUUAK). Na= 
ció en Madrid en 1723. Se hizo notario apos
tólico, y en 1756 tenia imprenta propia. Es
cribió muchas obras populares, diarios, en« 
tremeses, rei aciones, cuentos, glosas, sáti
ra g, que le dieron mucha voga en su t empo, 
llegando á ser el p-: eta de las rehiciones da 
ciego, y á mantenerse de lo que estos le da» 
han: murió de hiüropesia en el Hospital de 
Madrid en 1762, a loe 39 años de edad. Pu
blicó muehísircas obraj, entre ellas «Los pis-
oatores de las damas, Los hechizos de Joa
ns, La comedia triunfante,» etc. 

López Shave (D ANTOMIO). Meriscal de 
oanspo; nació en Cádiz en 1738, murió en 
Oviedo tn 1826. Cállete de artiliería en !?57; 
hizo la guerra de Portogal en 1762; en el 
sitio de Melilla en 1774; sitio y bloqueo de 
Gs braitar en 1779; frustró la sublevación de 
Caracas intentada en la noche del 11 de julio 
de 179?. Subins pecstor de aitillería en 1809: 
dejó algunos escritos de sa arma, 

Lopes áe Córdoba (MARTI»). Natural 
de Carmona, valiente y desgraciado capi» 
tan que sostuvo á Gamona contraías ar-
mas de D. Enrique, hasta que el bambre le 
obligó á capitular; y no obstante que el 
maestre de Santiago, í quien se e tregó, le 
ofreció toda segundad, ei rey le mandó ma» 
tar en Sevilla por los años de 1369. 

Lopes €crjs®Jo, (ÁLOSSÓ). ISatural de 
Salteras, y uno de los profesores de más fama 
que tuvo en su siglo la aniveraiaad de St ^i" 
Ha, en la que fué maestro en artes y fiiogo-
lía9 doctor en medicina, catedrático de pri0 
ma en dicha facultad, alcalde por el estado 
noble d© la villa de Salteraf, y médico dfl 



íiSaleao ilustraolOs, Avio^na esplicadb, y iap 
doctores sevillanos defendidos.» Refútase la 
aneva con la antigua medicina; manifiéstase 
que ni Hipócrates, Galeno, Avic-en*, ni los 
prácticos antiguos, ignoraron lo más de lo 
íaoderao, y que de ellos se ha deducido y 
trasladado lo más útii. Dase a fnteadercuán 
pernicioso es regularmente usar de los medi
camentos espa^íricos ó químicos, y espeoial-
mente minerales y antimoniales. Pruébase 
epn antiguos y modernos qiie el método de 
los doctores sevillanos es el más útil y segu
ro en la curación da las tercianas, así eáqai-
sitas como notas; Sevilla, 169S, en 4.° 

Lopsz de Corteg-aM (D. DIEGO). Arce
diano de Sevilla; a principios del siglo XVÍ 
tradujo al castellano y publicó el «Asno dé 
oro de Apuleyo.» 

López de Hoyos (JUAN). Catedrático dé 
humanidades, mae&tro de Cervantes; vivía 
en Madrid por ios años áe 1568. Eaoribió: 
«El recibimiento que hiso la villa de Ma
drid á la reina doña Ana de Austria.» 

López de Legsspia (MIGUEL). Natura! 
de Zamarrsga; fué uno de ios descubridores 
de las islas Filipinas á fines del siglo XVÍ. 

Lopoz de Leos (PEDRO). Fué natural de 
Sevilla, y en su Universidad estudió la me
dicina, y practicó la cinijía con el célebre 
Hidalgo de Aquero, de quien aprendió el 
por entonces nuevo Método de la via seca. Se 
distinguió en las operaciones quirúrgicas: 
concluida la carrera loé nombrado cirujano 
de la Armada, y habiéndose establecido en 
Cartagena de Indias, escribió: «Práctica y 
teórica de ios apostemas en general,;» Sevi
lla, 1628, en folio. 

López Madera (GRSGOKÍO). Natural de 
Madrid» Se dedicó primero á l a teología, y 
después cursó la medicina en la universidad 
de Alcalá de Henares, donde recibió:ei grado 
de doctor. Fué íntimo amigo de FraBoisco 
¥allés, cuyas obras dió á conecer, y á los 27 
años le nombró el emperador Cários Y su 
médico de cámara y de toda la real familia,, 
Acompañó i p . Juan de Austria en 1:4 guer
ra de Granada en 1569, y fué después nom
brado pro tomódico general de la Liga cató
lica en 1571. be halló como protonjédico en 
la famosa batalla de Lepante, después de la 
sual, y en muestra de gratitud, le regaló 
ÍA Jaan de Austria la espada que para 
aquella ocasión le hafaia enviado el pontífice 
*10 V._ Murió muy anciano en 3 de mayo 
«9 1595, y se enterró en el convento de Ato-
cna, en la capilla de, Santo Domingo. Egcri-
Dió: «Eaceienoia de la monarquía y rsino de 
España.» 

López de Madrid (D. GARCÍ).' GoTmm- « 
do? a@ la ciudad de Toledo, alcaide de '• sus, 

alcá^aíes y dé los de Trojiilo, del Consej© 
del rey Enrique I V y del de los reyeg cató
licos; loé medianero del casamiento de es
tos príncipes. Murió en 1477. 

López Facfeec© (D. MERAKCIO). Marqués 
de Vi llena, duque de Eacalona, capitán de 
Guardias da Corps, caballero de la insigne 
Orden del Toisón de Oro, mayordomo ma
yor del rey, director,ele la Academia espa~ 
ñola por los años de 1714, 

López Pinna (PEDRO). Natural de la 
villa de Fuen ce del Maestre, licenciado en 
cirujía, cuya facultad ejerció en la de Z?-
fra. Escribid: «Tratado de morbo gálico, en 
el cual se declara su origea, causas, señales, 
pronóstico y curación. Pónese la virtud de 
la raiss de China, palo santo y zarsaparrilla? 
el método que se tendrá en prepararlos para 
curar el morbo gálico; método de dar ías un
ciones y corregir sus accidentes, y,el método 
de darlos humos del cinabrio y aplicar los 
parches de emplasto viperino y unas pildo
ras mercuriales de precipitado blanco de in
tención del autor, medicina noble para cu
rar este mal, y método de recetas para cu
rarle y todos sus efectos.» Sevilla, 1696, 
en 8 0 

López de Pfsíisrga (Dos MÁRTIS). Ar
zobispo de Toledo. Según el arzobispo don 
Rodrigo su sucesor, fué la vida de este vene
rable prelado la honra de sus subditos, sú be
lo la diadema de la Iglesia, sus manos el so-
corro de los pobres, su sabiduría' la paz de 
muchos, y sus armas el celo contra las blas
femias. D. Abuso V I I I le envió de capitán 
general contra los moros de Andalucía, y 
volvió victorioso; también acompañó á este 
monarca en la batalla de Aiarcos. Fué elec
to arzobispo en 1194 y murió en 28 de agosto 
de 1208. Está enterrado en la antesacristía. 

Según Mariana en su Historia de España, 
libro Once, capítulo xsi, en primero de julio 
de 1206 le dió el rey D. Alonso V I H el títu
lo de canciller mayor do Castilla que han 
venido usando desde entónces sus sucesores 
en la Silla arzobispal. 

Hace el número 57 da ios prelados de la 
Iglesia primada de Toledo. 

López de 0.mr<Ss (MANUEL). Notario ma
yor de la vicaría de Madrid, en el áfio de 
1645 hasta el de 1655, en que murió. Fué 
poeta lírico y cómico 5 y de lindo y natural 
ingénio, 

Lopes de Hojas (JUAH). Arqnitecto de 
León. Trabajó &n ía lábnca del monasterio 
de benedictinos en Arlanza, con Marcos de 
Terliquis, vecino de León, como aparejador 
de ella, y con Pedro de Landeta en 1560. 

LsfezSedaaa (D. JOAN JOSÉ). Natural 
de Madrid, nació en 1729. Su aplicación, 
y buen gusto en la Ijtaratur» y bellas letras, 
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fartícalaíraenté en la poesía, le atrajeron 
el honor de ser académico de la Historia y 
caballero pensionado de la cruz de Gár-
los III: publicó el «Parnaso español.» Ha 
escrito «Beliahis literario.» Madrid, 1765, 
en 4.° 
,*' López de Segura (RODRIGO). N tural de 
Zaíra, presbítero. Escnbiói «Libro de la in -
veacion liberal del joego del ajedrez,» im
preso en Alcalá en 1561. Murió en 1570. 

Lcpez de Vivero de Palacios Eublos 
(JUAH). Era natural de un pueblo de Casti
lla, en el obispado de Salamanca. Hizo sus 
estudios en esta ciudad, en el colegio mayor 
de San Bartolomé, desde 1484. OI.tuvo una 
toga en la chancillería de Valiadoiid, y des
de allí íué ascendido al real Consejo de la 
reina doña Juana y Carlos I su hijo. El rey 
católico le nombró uno de los autores y 
editores de las leyes llamadas de Toro. Es
cribió: «Tratado del esfuerzo bélico heróieo,» 
que imprimió en Salamanca en 1524. 

López Zsndantegul (ix LIOENOIADO CRIS-
TÓBAI). Natural de San Sebastian, uno de 
los-sut res de la «Nueva recopilación de los 
íueros, leyes y ordenanzas de la provincia 
de Guipúcoa, con particular encargo de ella 
en sus inntap de Azpeitia,» en 1682. 

López de Zapata (DIEGO MATEO). Nació 
en Murcia por los años de 1671; _estudió la 
medicina en Alcaláj se ignora dónde fué 
examinado, y tomó la borla de doctor. Per 
los años de 1697 fué uno de ios fundadores, 
y presidente de la Academia médica de Se
villa. La envidia y la calumnia le acusaron 
de judaizante; y preso en la inquisición de 
Cuenca, salió en Auto que se celebró, públi
camente. Restituido á Madrid, lograron sis 
enemigos que el proto medicato se quejase 
al rey porque Zapata ejercia su profesión; 
pero el monarca sé desentendió completa
mente de esta pretensión; y Zapata, apre» 
ciado de los Grandes. Murió en 1745. 

Hay de él: «Verdadera apología en de
fensa de la medicina racional, filosófica y 
debida respuesta á los entusiasmos médi
cos que publicó en esta coríte JD. José Ga-
zola Veronense, archisoplon de las estre
llas, etc. Se presume que se publicó en 
1690, en 4.°—Crisis médica sobre el antimo
nio, y carta responsoria á la régia sociedad 
médica de Sevilla. Fechada en Madrid á 30 
de julio de 1701.—Disertación médico-tesló-
gica, que consagra á la Serma. señora prin
cesa del Brasil, etc. Madrid, 1733, en 8.°— 
Ocaso de las formas aristotélicas q-oe preten
dió ilustrar á la luz de ia razón el doctor don 
Juan Martín de Lessoa, obra póstuma del 
doctor D, Diego Mateo Zapata, en que s© 
defiende la moaerna.física j meíiiaÍBs/ Ma
drid. 1745. m 4.° ,-• -

| . LOÍCL Palabra inglesa de origen sajón, 
que equivale á la nuestra iéñor* Designa un 
superior, algunas veces un jefe legitimo y 
otras un tirano, según el sentido déla frase. 
E n su más e4 rioto sentido, es la designa
ción general de los individuos déla Cámara 
alia inglesa, que se llama de los Lores. El 
nombre de lord se da como un título hono
rífico á ciertos empleos de la administración 
y de ju ticia, como suceae con el maire ó 
corregidor cuyo cargo, que data del si
glo xi i i y depende de la libre acción de las 
corporaciones populares y de la aprobación 
de ia corona, tiene grandes inmunidades y 
privilegios, como lo son, entre otros, que 
cuando muere el monarca reinante, ocupa el 
primer puesto en el Consejo privado; es go
bernador civil deLénares, coronel perpétuo, 
conservador del Támeeis, etc. 

L o m a, LOTHABIHÜIA. Con este nombre 
ke ha designado: 1.° el reino de Lorena ó Lo-
tharingia; 2." el ducado de Lorena ó Lorena 
propiamente dicha; 3.° el graa gobierno de 
Lorena y Barréis. 

I . Reino de. Loresia é de Loíharm-
gia. Reino formado en 855 (después de la 
fcbdicacion de Lotario I) en favor de su se
gundo hijo Lotario 11 que le di ó su nombre, 
tte estendia estre el Mosa, el Escalda y el 
Rbin hasta el •mars y tenia por límites ai N. 
la Frisa, al N . E. ei ducado de Ssjonia, al 
E. la Franconia y la Suabi si S. la Borgo-
nia Trantijurana, al S O. la Champaña, ai 
O. el Vermandois y Flandes, y ai N . O. el ' 
mar del Norte. Recayó en Gociofredo de 
Bomllon. 

I I . Bueai© ée Lorena. Antigua pro
vincia da Francia, estaba comprendida entre 
ia Alemania Cirhenana al N . , ia Alsacia 
al E., el Franco Condado ai S., la Champa
ña al S. O- y al O. Su capital era Nancy y 
se dividía en tres bailias generales: ia bailia 
de Nancy ó bailia írancesa, la de losVosgos 
y ia de Vandrevange ó alemana. La Lorena 
está regada por multitud de rios, el Mésela, 
ei Mosa, el Sarra, el Meurthe, etc. A i E. al 
S. y al O. montañas ricas en madeyas y pas
tearen el centro y al N . vastas llanuras fér
tiles en granos. Hay mucha sal gema. 

I I I . Lorena f Bar reís. Gran gobierno 
de la antigua Francia, formando ea 1776 
después de la reunión del ducado de Lorena 
y el ducado de Lorena á la Francia, estaba 
situado entre la-Alemania, la Alsacia, ei 
Franco Condado? Ob.ampafia y Flandes y te
nia dos partes distintas^ ei ducado de Lorena 
y el duoado de Bar; comprendía ademas los 
tees chispados de Metz, Toiil y Verdna, qnc 
formaban los pequeños gobiernos eatuayados | 
sa el grande. SI gm» gobierno de Lorena y 
B^rrois hn formad© cnafero depártameos 



ftántiésvé, Mósék,' Meturthe, M&sh, Vósgos, 
y ademas tina dei Lxssemtaúrgo ea los Fai * 
ses Bajos. ^ 

Lô esses {GiÉvmo, llamado EL). Pintor y 
grabador, nacido en 1600 y muerto en 1682. 
Sus padres, que eran tímy pobres, le envia
ron á 1P escuela; pero no haciendo en ella 
progreso alguno, le pusieron á trabajar con 
ím pastelero,, y no lograron que llegase á 
hacer jamas una torta. Por último, entró á 
servir á en pintor qua le reprendia. muy á 
menudo por su estraordinaria torpeza, hasta 
que, á luerza de ver pintar, se desarrolló de 
tal modo su talento, que llagó á ser el mejor 
paisista de BU siglo. 

Lorente ( i) . HIGINIO AWTOKIO). Médico 
honorario de cámara, y catedcático célebre de 
química del estudio de medicina práctica de 
Madrid. Escribió «Errores Médico-legales,» 
cometidos por el ciudadano Francisco Fode-
ré. Murió en 1802. 

Lorenzas a y Butrano (D. TOMÁS DE). 
Obispo de Gerpna, cabailers> de la resl Or
den de Cárlos i l l . Fué colegial mayor en ei 
de San Ildefonso de Alcalá, rector de aquel 
colegio y Universidad, canónigo doctoral de 
Tuy, y vicario general de su obispado, pe
nitenciario de Salamanca, deán da Zaragoza, 
y en 1775 obispo de Gerona donde ñiarió en 
1796.-Se. le atribula gran caudal de conoci
mientos canónicos y jarídices, 

Lorenzana(DoN FRAKCÍSCO ANTONIO). Ar
zobispo de Toledo tercero de los do esta nom
bre-

Este prelado fué verdaderamente padre de 
los pobres, y como casi contemporáneo á 
nuestra época, hay todavía muchas personas 
que le conocieron y le lloran 

Nació m León, ce familia muy ilustre, á 
22 do setiembre de 1728. Estudió ambos de
rechos en Salamanca y. Vailadolid,, donde 
fué colegial mayor, y habiendo llegado á 
rector de su colegio reformó muchos abusos 
que babia. Fué doctoral de Sigíi-mza, canó
nigo de Toledo, dignidad de Ahad de San 
Vicente y después Dean. De aquí obtuvo la, 
mitra de Plásenoia en 1761, j en el de 1766 
se le promovió ai arzobispado;de Méjico, 

i donde celebró un conoilio provincia!, y dejó 
gratísimo recuerdo allí y testimonios indele
bles de ea ilustración, láenefioenoia y amor á 
las^artea. En 12 de marzo d$ 1772 tomó po-
sesion de¡ araobispadodeToledoj á que había 
sido astíendidoj y lecibió el capelo á 30 del 
mismo mes del año 1789, En. 20 de febrero 
de 1798 salió para Eoma, como especie ci© 
destierro honroso que le impuso el gobierne 
de D. Cárlos IV, uw?timado ya por G-̂ doy. •? 
en 22 diciembre, ' i t X :Jr>;.-^ \> 
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ea la Iglesia de Santa Úim áé faíMÚéñ,. 
cois un granmausóleo en que hay este senci
llísimo epitafio.—Aquí yace el padre de ios 
pobres. 

Fué gran literato y sumamente laborico; 
publicó algunas obras útilísimas y de? iadis-
putable mérito, y promovió con su. influen
cia y ayudó con su dinero á la publicación 
de otras que siempre harán honor á sus acto
res y al prelado que las costeó. Ea cuanto á 
obras públicas, buen gusto para las artes y 
esplendidez ea sus construcciones no ha ha
bido quien le esceda ni áun iguale. En TÜ«-
ledo, fuera de las mejoras que introdujo en 
la catedral así en pinturas como en escultu
ras y áun. arquitectura hizo los edificios de la 
Universidad, el Nuncio, el convento-hospi
tal de San Juan de Dios, el cuartel de San 
Lázaro y la fonda de Caridad; reedificó casi 
enteramenta el alcázar, poniendo allí las sc~ 
berbias fábricas de sedería, y la Academia de 
Nobles Artes; levantó de nuevo la mitad de 
su palacio, que hubiera sido reedificado dei 
todo á no salir para Roma, como hemos vis
to, y ayudó con grand? s cantidades al corre
gidor y Ayuntamiento para plantíos de árbo
les, fuentes, paseos, etc., etc., todo esto sin 
perjuicio de que eu Madrid y en Alcalá casi 
hizo de nuevo l&n oasas arzobispales, y ree
dificó en infinidad de pueblos dél arzobispa 
do las parroquias, iglesias de conventos, - te. 
Estando ya en Roma envió el mosaico de la 
capilla Muzárabe, y los manuscritos chinos, 
hebreos,'árabes, caldeos, etc., con muchas 
otras preciosidades para la biblioteca del Ca
bildo. La arzobispal, hoy titulada provin
cial, la hizo oagi por entero, á escepcion de 
ios libros de los jesuítas que sirvieron da ba
se para su formación. Ea fin pagó la impre
sión de los Santos Padres toledanos y del mi
sal y breviario góticos del rito Muzárabe, y 
seria muy largo enumerar los beneficios que 
tan destinguido como inolvidable prelado 
hizo á ia dióossí en los veintiocho anos que 
la gobernó. 

Hace el número 101 en la serie de los pre » 
lados de la Iglesia primada de Toledo. 

Lorenzo (JUAN). Poeta español, que v i* 
víó á fines del. reinado de San Fernando en 
el siglo xm. Escribió el «Poema de Alejan
dro.» ' .s , v , v ' 

hnrehzó. Antipapa; fué elegido por los 
émulos dei papa San Simaeo. en 498, y se 
produjó un oisma que m desvaneció al cab» 
de tres años de disturbios, 

líímmao (O. DIFGO). Maestro compositor 
del 'siglo XVÍ'S ó tal veg áates^ elogiado por 
los italianos de su época;. 

t o r s í e - Pequeña ciudad i? íesaatigaoa 
Atados as ia Iglesia, á tres kilómetros dei 

• nmi en is Msrcs úe Ansosa > enn &\0OO ha-* 
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Mtaaíes. Ea la cafcedral de esta ciudad es 
donde se conserva la Casa-Santa, que la 
XíTgen Maris, madre de Jesucristo, habitó 
en Kazareth, y que, según la tradición, la 
trasportaron los ángeles desde Galicia áTer-
sathvea Dalmacia, donde estuvo tres años; 
"desde allí íué llevada á Becati, en Italia, y 
en 1295 á Loreto. En otros tiempos era esto 
ooasio'a de grandes peregrinao enes, y entre 
otras curiosidades, se enseñaba la ventana 
por donde entró el ángel Gabriel para anun
ciar á María la encamación del Salvador y 
su nacimiento. • 

Le reto. Orden de caballería y militar 
-qué institajó^ Sisto Y en 1587, bajo la. ad-
.vooacíón de INuestra Señora de Loreto, por 
,1a gran devoción que tenia á esta imágen. 
Eoé sp divisa una medalla de oro, y en ella 
H imágen de Nuestra Señora deJjoretO. 

Loria, LwraóLa«m(RoGER DE). Famo
so capitán y marino todavía más Célebre, 
que en el siglo xm contribuyó con sus he» 
róicos hechos á las glorias de nuestra Espa
ña. Sólo se hizo censurable por su bárbara 
ícroeidad. Murió ei año de 1305. 

Lcris. Especie de animales del órden de, 
loa ena-drumanos,' que se parecen mucho á 
los makis; saerpo esbelto, hocico largo y sin 
sola. Es animal nocturno; su pa.so. es lento. 

L o m Ave de la familia de ios papaga
yos; pico grueso, convexo y ensanehado; un 
eerco dfanudo alrededor de los ojos, ooia 
larga y gradual, compuesta de remeras pun
tiagudas. Es originario de América, y ios 
chilenos I© tienen en macha estima po? la 
íaeiiidad' con que aprender á hablar. Su plu-
maje es vistoso, verde y encarnado con azul. 

Lorrs (PABLO CARLOS). , Célebre profesor 
de derecho de la Universidad de Pms, que 
nació ea esta ciudad el 18 de diciembre de' 
1719, y murió ea 6 de noviembre da 1766. 

Losa (ÍSABEL). Sabia española: nació en-
Córdoba hácia el año 1473, y era muy jóven 
cuando ya se había hecho notable por sus 
talentos.-Aprendió en muy-corto tiempo las 
lesgaas latina, griega y hebrea, é hizo tales 
progresos en ei estadio de los libros santos y 
déla- oiénciá teológica P que recibió ei título 
de doctora en teología. Fué casada, y en ei 
aiomento que murió su esposo, tomó el há 
bito-de las observantes de Santa Glara.,! re
irá aeiaa do á su familia y á sus riqueza'j. Via
jó por toda la Italia, y se la atribuye la fun
dación de nmches establecimirntos de cari
dad. Murió en ei d@ Nuestra Beñora de L o 
reto, á los 73 años de edad, el 5 de marzo 
de 1546. 
Lasada (O. JUAN y D. FRANCISCO). CoEapo-
ísitorea del siglo - x n . '• 

Leí (DEPAETAMEHTO DSL). En Franói^ 
formado'df ur a pw-te In Gayena; deriva 

su nombre do un rio que le atraviesa de E. 
al O., éntrelos 44° 13' y los 45° 3' lat. N . y 
entre los 4o 43' j lüs 5o 50' long. E. Tiene 
19 1\4 leguas de estensi m de N . E á S. O., 
10 1\2 de anchura media y 172 leguas cua
dradas de superficie. El departamento del 
Lot, cuya capital es es Cahors, se divide en 
tres distritos: Cahors, Figeac y Gourdon; 29 
territorios y 319 parroquias. Contiene 280.700 
habitantes. Parala Cámara de los Diputados 
está comprendido en la 20 división militar, y 
en el 16 distrito de bosques. 

Lot f Sarona (DEPARTAMENTO DE). Entre 
ios de Dorñona, del Lot, del Alto Garona, 
del Gers, de las Landas y de la Gironda. 
Tiene 18 leguas de largo del N. E. s i S. O., 
16 en su mayor anchura y unas 185 leguas 
cuadradas. Este departamento, cuya capital 
es' Agen, está dividido en cuatro distritos: 
Agen, Marmanden, Neraq y Villeneuve de 

Rey de Francia^ hijo de Luis IV, 
de Ultramar y de Gerberga, hermana del 
emperador Othon I , nació en 941, y murió 
en 986: fué asociado al trono ea 952, y suce
dió á su padre en 961. 

Lotarl® I , Emperador de Gioidente, hijo 
primogénito de Luis el Pío, nació hácia el 
año 795, fué asociado por su padre aftitulo 
de .emperador,desde 817, fué proclamado al 
mismo tiempo rey de Francia y tomó en 820 
el título de rey de los lombardos. Murió en 
869 á su regreso de Roma, adonde había-
ido á impetrar la clemeaoia del Papa. 

Loíario fl^ m SÜPPLISBURSO, Emperador 
de Alemania, 1125-1137. 

Loíarl©¿ Rey de Italia, hijo de-Hugo de-
Provenza, foé asociado ai tronó por su padre ' 
en 931, y fué destronado con él ea 94§> por: 
Bareager, marqués de Ivrea; ést -; fué obü» 
gado en una asaaiblea celebrada en Milahá , 
restituirle la corona; pero al cabo de cinco 
años gá deshizo de Lotário por medio del ve
neno (950.) 

Lstem. , Sapónese qae este,nombre pro--
Tiene del italiano lotta, lucha, porque al pa
recer se establece una lacha entre el juga
dor, la suerte y los concurrentes: otros dicen 
que so deriva del aiemaa lot, que sigaifioa 
suerte, porque es lo que se desea y biísca ea 
la lotería y demás juegos de azar. Ls lotería 
es un1 juego de azar en ei cual se hacen pro
piedad de ios jugadores loa lotes ó cantida
des oírscidas a l que obtenga un billete favo-
reoido con el número que sale premiado. Los 
romanos conocían este juego, y así le vemos 
usado en las fiestas saturnales. Parece que 
se debe ©ste juego en la Europa moderna al 
monje Celestino GaljanOj que floraoió en el 
siglo xvin, siendo primeramente conocido 
en Italia, de donde pasó á'Ioglatería ? A!e« 
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mBrúa, Eowa, y luego á Franeia, donde se 
estableoió eB 30 de junio de 1776, sie ido su
primida en 1793, restablecida el 9 vendimia-
rio del año 6, y definitivamente abolida 
el 1.° de enero de 1836. En España la esta
bleció Garlos I I I en 30 de seti smbre de 1763, 
habiéndose celebíado la primera estraecion 
de la antigua ó primitiva el 10 de diciembre. 
En la primitiva se encerraban en ua bombo 
circular de madera ó alambre noventa bolas 
pequeñas de madera, en las cuales estaban 
grabados los números del 1 al 90, y de estos 
se estraian cinco números, que eran los pre
miados. Esta lotería í'aé suprimida en febre
ro de 1862, La lotería moderna se creó dea-
pues, arreglándose ias jugadas por decreto 
de 19 de julio de 1852 y otros posteriores: 
consiste en sorteos, en cada uno de los cua -
les se premian tantos números cuaütos sean 
los premios ofrecidos en el prospecto,, y se 
juega comprando en ias admimístraciones 
billetes ó fracciones de eiios por el precio 
qué en los mismos va señalado. Los sorteos y 
estracciones son actoa públicos en hora y si
tio designados con anticipación. Los buenos 
principios económicos y la moral rechazan 
este juego de azar. 

Loíti. Sobrino de Abraham, le siguió á 
la tierra de Oanaañi después se separó de él 
para establecerse en Sodoaia. Fué venoido y 
hecho prisionero por un rey vecino; pero 
Abraham acudió á libertario. Cuando el 
Señor quiso destruir á Sodoma, avisó á Loth 
que se alejara de la ciudad oon su familia; 
pero le prohi bió que mirase hácia atrás; pero 
eonolamujar de Loth hubiera iníringido 
este mandato, fué convertida ea estátaa de 
f al. Loth fué, por medio de un incesto, pa
dre de Myab y de Ammon, jefes de loa moa-
bitas y de los ammonjías. 

Loíof&^es. Antiguo pueblo del Aírica 
occidental, que habitaba ' sin duda háoia la 
parte de Trípoli, en cuyas castas se halla una 
isla llamada de los Lotófagos, y de otro mo.-
doMenynx (hoy Zerbi). Dicen qtie este pue
blo era lia nado así, porque se alimentaba de 
la fruta del lotos, espeaia de planta acuática 
semejante á la azuíaiía. Ereíeoto de esta 
fruta era hacer olvidar la patria á losestran-
jeros y adherirlos invenGxblemenfce ai país 
del lotos. 

Louvre, LÜPARA. Uao de ios me numen ° 
ios más hermosos de Pane en la márgen de-
fecha del Sena; fué por espacio de mucho 
tiempo la moradfi de ios reyes. A l principio 
no fué más que una torre construida en 1204 
Por Felipe Augusto para servir de prisión 
Í*Q Estarlo, y donde más- adelante colocaron 
jos reyeggra biblioteca. Lo^suoesores da Fe-
jipe edifisaron alrededor de este edificio ga-* 
î ríag que poco á poco fueron estendiéudose 

hasta un|ree con las Tullen'as. Cárlos ^ fué 
el primero que fijó sú residencia en el Lou» 
vre, y después d® él la mayor parte de los 
reyes lo habitaron hasta Luis X1Y que pre
firió á Versalles. Desde entóneos se destinó 
el Loavre á las reuniones de várias acade
mias y á la imprenta real. Los príncipes que 
más han contribuido á engrandecer y embe
llecer eiLouvre son Cárlos V, Luis X I I , 
Francisco I , Enrique I I , Enrique , I V , 
Luis X I I I , Luis XIV y Napoleón. Los artis
tas más afamados han empleado su talento 
en aumentar la belleza de este palacio, de-
bieado citar entre otros á Pedro Lescot, Juan 
Goujon, Fdipe Delorme, Claudio Ferraulfi 
y "Soufflot, y en nuestros dia& Fontains y 
Percier. 

Laveira (VASCO). Primer autor de la no
vela de «Amadis de Gaula,» nació en Portu-

tal háci;? 1270, se oistiaguió al servicio de 
'ernando I V , rey de Castilla, y murió en 

1325. La obra de «Amadis» no tenia prime
ramente máa que cuatro libros; los autores 
que,la continuaron, aumentaron hasta 24. 
Esta novela ha sidb traducida; la mejor tra-
duoion francesa es la del conde de Tressan. 
Ams^erdány París, 2779f 

Lozlas, del griego aioxos,» oblicuo. So
brenombre de Apolo, considerado como el 
sol, bien sea porque los rayos de este astro 
hieren oblicuamente la tierra durante la ma
yor parte del dia, bien á causa de su marcha 
oblicua en el Zodiaco. También se» tomaba 
el nombre de Loxias en sentido figurado y 
se aplicaba á la misma divinidad, sin duda 
por el sentido oscuro de sus profecías. 

Lcyde (AKDRKS). Natural de San Sebas
tian, inventó hácia el año de 1626 un arca» 
buz coa cinco tiros. 

Lofola (CASA DE). Esta casa sola?, céle
bre por haber tomado de ella su r ombre San 
Ignacio, fundador de la Compañía de Jssus, 
está situada entre Aacoilia y Azpeitia. La 
casa en que nació San Ignacio y en que fué 
curado de ias heridas que recibió en Pam
plona, se baila como engastada en el magní 
fico colegio de bella y lustrosa piedra qus 
allí edificaron los jesuítas. La casa de ¡boyó
la fué cedida por D. Luis Enriquez, mar
qués de Alcamces á la reina doña María da 
Austria, madre de Cárlos I I , la que se la 
cedió á ia Compañía en 14 de agosto de 1682. 

Loyola, (Sue?a?a (D. PEDRO DE). Dió á 
luz eu Sevilla en 1852 un «Arte para com
poner el canto llano y para corregir y en
mendar la eanturia,» etc., etc. 

Loza.- Las lozas comunes tíeaen una pas
ta de color ó blanquizca, tiera^ que se raya 
fácilmente por el hierr®, de testara floja, da 
fractura terrosa; lo tosco de esta pasta se d i 
simula con un bago opaco estimífero, Est^s 
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* fáM ñm á© origen italiana y Qúñúitnjen m 
* ¿ñero que encierra toda clase de barro cooi-

o cubierto de un esmalte opaco. 
Las losas finas por el contrario tienen una 

.asta blanca, opaca también, pero de testara 
• Isa; es densa y sonora, no hay necesidad de 
•• sitar defectos yjpor eso pueden recibir nn 

•niz; vidrioso. Estas lozas son de origen 

V ,a loza común es de fabricación moderna 
m Europa, no remontándose más allá del 
dglo xiv. Parece que ios persas y los árabes 
ía coaooieron ántes que los europeos y se 
s'ee que fué por estos trasmitida h los espa" 
áoles. De las islas Baleares paéó á Italia el 
£<3iiooiiHÍento del esmalte blanco estañífero 
«ÍU* IOB años 1415, on la época en que Luca 
«fliia liobbia, escultor florentino, hizo sus 
•gfuras y bajo relieves ée. barro cocido y los 
«apastó con un esmalte de estaño. Dióse á la 
rm& en Italia el nombre de majolica, sin du-
m por corrupción de majorica, Mallorca. 
Primero sa fabricó en Castel Durante y en 
Florencia, bajo la dirección de los hermanos 
Fontana de Ürbina. Todas las principales 
iimdades de Italia quisieron tener después 
us manufacturas de esta loza que tanta bo* 
â habia obtenido. Entre estas últimas debe-

ios citar á Faenza, de, donde el nombro 
irances faíencs; allí trabajaba Guido S.-1-
paggio. 

A i principio sólo se haoian objetos de l u 
jo con esculturas muy buenas y pinturas es
pléndidas; pero después se fué convirtiendo 
ia íabíicacioa de la loza en un ramo esplota-
3o hasta por los alíareros, y sas productos se 
iueroa empeorando. 

Lozano (DR. D, i RISTÓBAL). Natural de 
Jo mili a, autor entre otras obras, de cinco no-
traías sumamente ingeniosas, por no jugar en 
jada una da ellas más que una vocal. 

Lozano (í). PABLO). Natural de Madrid, 
bibliotecario del rey literato, muy versado 
m las lenguas latina, griega, hebrea y ará
biga. Tradujo la tabla de Cebe?, j es-
críDióuna colección de las partes más seiectas 
J8 los mejores A A. de pura latinidad coa 
•i otas castellar as, Madrid 1777, tres tomos en 
ruarte mayor. 

Lozano (CRISTÓBAL). Doctor teólogo y 
jape'lan en la ciudad d© Toledo; ha publi
cado las obras siguientes: «Ejemplo de peni
tentes; David arrepentido; Historia sagrada, 
Jividida en dos partes, Madrid, 1656, en 4.°; 
Reyes nuevos de Toledo, Madrid, 1657, en 
4,°; David perseguido, 1874, 1698, tres vo-
iúmenes en 4.° 

Lozere (DEPARTAMENTO DEL). Departa-
mnio de Francia, entre los del Alto Loire 
al del Qard al 8;, del Aveiron, del Gan-
^1 si O, dtl Ardsohe al tmm 17 leguas 

del r l . aití.i, 15 easu 
O. y 174 de superficie. Está rodeado de moa»' 
tañas cuya altura media sobre el nivel del 
mar es da 4.200 píés, y están cubiertas de 
nieva todo el año. Sa población asciende á 
141.733 habitantes. 8u capital es Mende. Es
to departamento tiena tras distritos (Mende, 
Marvejols y Florac), 24 cantones y 120 pue
blos: pexteneoe á la novena división militar 
y al tribunal real de Jaimes; tiene un obis» 
pado en Mande. 

Lozoya. Rio de la provincia de Madrid. 
Es del que se han recogido las aguas por me
dio de una gran presa junto á Torrelaguna 
para abastecer á Madrid. 

Lubeck. La más septentrional de las ciu
dades libres y anseáticas de Alemania, jnn-
to á la CODfluencia del Wackenitz y el Trave, 
á 1 1|2 leguas 'de la embocadura de este en 
el mar Báltico y á 10 1Í2 N . E. de Hambur-
go. Lat. N . 53° 54 18", long. E. 14° 22<48.íe 
La ciudad de Lubeck está situada en gran 
parte sobre una colina, en posición agrada
ble; la rodea una muralla con 12 barluar-
tes, adornada da dos hileras de árboles.Está 
dividida esta ciudad en cuatro cuarteles. El 
territorio de Lubeck se divide en cinco dis
tritos; tiene cinco leguas da largo del N . E. 
al S. O. y 2 1|2 de ancho. Sus rios principa
les son el Trave, el Wackenitz y el Stecka -
nitz. El suelo es llano y iértil. Este territo
rio cuenta sin la ciudad 15.700 habitantes, 
generalmente luteranos. 

En 1806 fué teatro da una gran batalla qne 
puso fin á la campaña de Prusia, quedando 
prisioneros once mil prusianos y suecos en 
poder de Napoleón I . 

Luca, aLucca» en italiano. Ciudad de 
Italia, á 11 1{2 leguas N . O. de Florencia, á 
los 8o 15s long. E., 43° 49' lat. N . Tiene 
22.000 habitantes. Es sede de un arzobis» 
pado. ' 

El ducado do Luca, situado entre el Me
diterráneo y los ducados de Módena y Tos-
cana, tenia una superficie de 190 kilóme
tros cuadrados y una poblaoion de 150.000 
almas. Colonia romana de que aa apodera
ron los francos á la caida del reino de los 
lombardos; estuvo bajo el dominio do los 
alemanes desde la mitad del siglo x hasta el 
año de 1370, y república independiente has
ta 1805, en que fué erigida en principado 
por Napoleón I para el esposo de su herma
na Elisa* Falix Baacioohi. En el tratado de 
Viena da 1815 se dió el ducado de Luca en 
plena soberanía á la infanta María Luisa, 
hija de Gárlos IV de España, á quien suce
dió su hijo Carlos Luis de Bcrbon en 23 ds 
marzo dé 1824, y en 1747 fué cedido el país 4 
la Tossana para anexionarse luego ai reino 
deltedm bajo §1 astro de Y&tor manual 24 
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tiorasta fisf>óüi¡áfieade 22 démaíssódvS 1860, 
coa ía garantía -de sutonomís adnííülstra-
tivs, (Véase TOSCANA.) 

Lucarna. La antigua provincia de Italia 
que llevase este nombre ea lo antiguo, for
ma hoy narte de la Basilicata y de la Cala
bria en Ñapóles. Deciaa sus naturales que 
gu existencia como pueblo era anterior a la 
aparición de la luna sobre nuestro hori
zonte. 

Lucano. Género de coleópteros pentá-
¡meros, familia de los lamelicornios, y que 
hoy forma una tribu con seis géneros arti
culares. Son insectos de gran tamaño: en el 
estado de larvas viven en las maderas viejas, 
y especialmente en las raíces, que reducen á 
una especie de casca. El tipo de ios iucanoa 
en nuestros países es el luoano ciervo volan
te de tres pulgadas. 

Lucano (MARCO ANEO LUCASO). Poeta 
latino español: nació en Córdoba el año de 
Koma 791 y 42 de la Era cristiana; fué con
ducido á la corte de Calígnla en donde Séne
ca, su tio, ocupaba un lugar preeminente: 
fué maestro do Nerón el que premió con pro
fusión las adulaciones de Lucanoi Vencidb 
por un jóven ccmpetidor en la lucha quin
quenal, le privó Nerón de rtícitar versos en 
público, acto que le inspiró la venganza, y 
esta la resolución de entrar en la conspira
ción de Pisón. Preso con los demás cómplices, 
tuvo la debilidad de confesarlo todo y de
nunció á su misma madre, mas por esto no 
se libró de la muerte, y sólo le ooncedierOE 
la elección del suplicio: escogió que se le 
abriesen las •venas, y espiró recitaddo algu
nos versos de su «Farsalia;» epopeya de un 
género nuevo, pero de un lenguaje poco 
igual. De este poema se ha hablado en diver
sos sentidos y se han hecho várias ediciones. 

Lúcar (CIRILO) Patriarca de Constanti-
nopla; naoió en Candía en 1572, y murió ea 
1638. Viajó por AlecRania y se unió epa los 
protestantes, cuyas doctrinas quiso introdu
cir en la Iglesia griega, por lo que sufrió 
muchas persecuciones, y por último fué 

^ Lucarias ó Lacerías. Fistas romanas, 
que según Varron, debían su nombre á L u -
ce) y según Festo, á Luco, de un bosque sa-
gí'ado, situado entre el TíDer y la via Sala
ria, Lo único en que están do acuerdo todos 
los autores es que ea este bosque se celebran 
muchas fiestas en memoria de que las tropas 
romanas derrotadas por los galos se retugia-
ron en él y hallaron un asilo seguro contra 
el enemigo. Do aquí proviene el que algunos 
^utores hayan llamado á estas fiestas las 
nestas del bosque del Asilo. Se celebraban 

del mes de febrero según Taños» 6 se» 
mk o t m m ©i mm de julio. 

iS - LtfO 
' _ Lucás (SÁN)Í üao de los euatíó Evaag 
listas, era sirio, natural de Antioquía y mé
dico de profesión; siendo ignorados la época 
y el género dê su muerte. Escribió el Evan
gelio en griego, y suyas son las actas de loss 
Apóstoles que contienen las vidas de Saa 
Pedro y San Pablo duramte treinta años. 

Lucas (PABLO). Célebre viajero que na
ció en Rouen el 31 de agosto de*1664, y mu» 
rió en Madrid por los años de 1710. 

Lucayss (ISL&S). Parte del Archipiélago 
colombiano ó de las Antillas, ea la América 
setenptrioaal, llamada también Bahamá. 

Las islas que componen este grupo perta-
neoen á los ingleses, y se estiendea desde la 
costa oriental da la Florida hasta el N. de 
Haiti en un espacio de 300 leguas. Su nú
mero llega hasta 500, hallándose muchas 
inhabiiitadfts. Población, 15.090 habitantes. 

Las principales, comenzando par las ma
yores son: Grande Inague, Abaco, Gran Saa 
Salvador, Grande Bahamá, Providendia coa 
Nassau, que es la capital de todas estas 
islas y está poblado por 5.000 habitentes; 
Hetera, San Andrés, Exuma, la isla Larga ó 
Tama, el grupo do las Auldimas, Moga» 
ae, etc. 

La isla Gran Salvador titulada Guaaahai 
por los naturales, es la primera que descu
brió el inmortal Cristóbal Colon. 

Lucchesi Palli (D. ANTONIO). Príncipe 
kde Campo franco, consejero de Estado, mi -
nistro de Negocios estranjeros y presidente 
do la Consulta general de Sicilia antes de 
1848. Bu hijo mayor estuvo cagado morga-
náticameste aon la duquesa de Berry. Murió 
en Ñápeles el 24 de ebril de 1856. 

Luoena (Luis). Nació en Guadálajara 
por los años de 1491, y estudió la medicina 
©n la Universidad de Alcalá de Henares, 
donde recibió el grado de doctor. Fué uno 
de ios primeros que se dedicaron en fespa-
fia, .y que máéconocimientos adquirieron en 
el estudio de las- iuscripeioaes, medallas y 
monedas de ia antigüedad, con cuyo objeto 
recorrió la península y viajó más de 20 años 
por gran parte de Europa, y en Eom* fué 
discípulo de Oaofre Paadono, Ocupó una 
cátedra de medicina en Tolosa de Franelas, 
dunde escribió: «De tuenra presertimá peste 
integra valetudine dequehujus morbi reme-
diisf Tolosa , 1523, em 4.°—Antea dei año 
1540 dpjó por segunda vez su patria, y seie-, 
tiró á Roma, donde murió en 1552. 

Lucsres. Coa este nombre se designaba 
á los ciudadanos pertenecientes á una de las 
eres tribus en que Eómulo dividió el pueblo 
romano. La primera estaba compuesta'de 
todos los aventureros que con él habían te
nido parta en la íormaoion y íundaGíon ó<a 
la ciudad» y m llam&b&n rwimqm&i 
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gunda sa eampoma da los taeienses ó súbdi-
tds do Taeio,r6y,d6 Gares, que habiendo 
atacado á Soma para vengar el" robo de las 
sabinas, consintieron en unirse á los roma
nos y forman eon ellos un sólo pueblo; y la 
tercera se formó con gente de otros pueblos, 
sometida ó unida con posterioridad á Roma, 
y se les dió el nombre de luceres. 

Lucerna. Capital de un cantón de Suiza 
de este mismo nombre, que está sitnado ea-
fcre ios de Argobia, Berna, Schwitz, üsi= 
teiwald y Zug, y tiene 500 kilómetros cua
drados do superficie y 126.000 habitantes oa-
tólicos. 

Lucifer. Así llamaron los antiguos á lo 
que hoy llamamos el planeta Véaus, y era, 
según ia mitología^ hija de Júpiter y "de la 
Aurora. 

Lucifer se llamá á Satanás, príncipe délas 
tinieblas» 

Lucilia. La tribu de los músoidos, fami
lia de los ateríoeros, órden de los dípteros, 
comprende muchos géneros importaaíes, en' 
tre los cuales se halla el de las lucilias, crea
do por Macquart para las especies de cabeza 
deprimida, épístoma poco saliente, estilo 
plumoso, y el tercer artejo de las antenas 
muy largo. Comprende este grupo sobre 40 
espeoies, casi todas propias de Europa, y que 
viven sobre las sustancias animales ó vege-
talés en putrefacción. La mosca de carne, 
que es de un verde dorado, es muy común en 
Eaxopa. 

Liidna. Género de moluscos acéfalos, de 
la familia do ios gamáceos de Lamarck, que 
comprendé muchas espeoies poco notables. 
Dicho género se halla próximo á los grupos 
dé las íeíinasy de las donáceas. 

LUCÍ© I . Papa 23; sucedió á San Corne-
iío el año 255, y murió el 4 de marzo de 257. 
Se le atribuye la determinación de que los 
clérigos no tuviesen en su casa mujer al
guna que no fuese parienta muy cercana» 

Lucio I ! . Papa 165; boloñés. Sucedió á 
Celestino I I en 12 de marzo de 1144, y mu
rió en 25 de febrero de 1145. Padeciólas tur
baciones de los arnaldistas, quo querían i n 
troducir en Roma el magistrado antiguo de 
la secta política, y se dice que murió de una 
pedrada. 

Lucio 111. Papa 170; lucano. Murió ea 25 
de noviembre de 1185; faó sucesor de Ale
jandro I I I en 1.° üe setiembre de 1181. Sé 
opuso á ia introducción en Roma de la repú
blica antigua y á que se erigieran ncevos 
cónsules, viéndose por ello precisado á reti
rarse 4 Verona, donde murió. 

Lucí© ¥©ro. Emperador de Roma en 161 
de Jesucristo, qtie fué adoptado por el pue
blo con Mareo Aurelio Aaíoaino, y gobernó 

eou él nueva anos. La historia ao habla mal 
de este Emperador. 

j íaosa f M&iúi (D. FÉLIX DE). 
Aragonés; doctor ea derecho, monógrafo de 
Cárlos I I . Escribió: «Yidas de los liiósoíbs 
Demócritoy Heráclito,» Zaragoza, 1676. 

Lucre. Es en marina un buque pequeño, 
á veces entablado de tingladillo, de mucho 
calado ó popa, con tres palos y velas tar-
quinas ó al tercio, sobre los cuales suelen 
poner unas gavias volantes. Las hay de 
guerra, que lievaa de ocho á diez piezas de 
artillería. 

Lucrecio (TITO LUCRECIO CAYO). Poeta 
latino do mucho nombre, de quien Virgilio 
fué admirador y discípulo. Nació en el año 95 
ántes de Jesucristo, y murió, según se cree, 
voluntariamente á los 44 años. 

Lucro. • Sinónimo de beneficio, provecho. 
En general denota una idea desfavorable de 
interés. 

¡Lúeulo (L. LICISIO). üno de ios más sé» 
lebres capitanes romanos en tiempo de Sila 
y de Pompeyo. Fué muy amigo del lujo, y 
murió loco. 

Ludeña (ÍIERKANDO DE) . Maestre de Sala 
de Isabel ia Católica, y muy dado á ia poe
sía. Escribió una obra en verso titulada 
cíDootrinal de gentileza,» que tiene 125 co = 
pías de 11 piéa cada una, y se halla impresa 
en un cancionero generaij impreso en Am-
beros en 1573. 

Ludovio© Pao* Emperador da Alema
nia, hijo de Cario Magno, á quien sucedió 
en 814 de Jesucristo. Murió en 840. Cuanto 
tuvo de piadoso para la Iglesia, para el de
coro del estado clerical y monacal, imitando 
las virtudes de su padre, tanto tuvo de des
graciado con sus hijos; pues el querer ensal» 
zar demasiado á Cárlos, su hijo menor, hizo 
que le abatiesen tanto los otros por su envi
dia, que quitándole el reino, tuvo que reti
rarse á un monasterio. Venció después el, 
padre Fio la impiedad de sus hijos Lothario, 
Pipino y Luis; pero granjeando nuevas dis
cordias con la rectitud con que corregía los 
desórdenes, le obligaron á que se volviese á 
retirar* Y jugando con él de nuevo la fortu
na, restablecido al trono, siguió la piedad 
del padre en perdonar libremente á los re? 
beldes. Así lo hubiera hecho así con su so
brino Bernardo, rey de Italia; pero severo 
el Pió, después de haber éste puesto á sus 
piés sus armas, mandó sacar los ojos al ren
dido. 

Ladovica I I . Emperador de Alemania; 
sucedió ea 855 á su padre Lothario, y^murió 
en 875. Aplicado todo á def rUder los hono
res y Estados de la Iglesia, y librar á la Ita
lia de los bárbaros, no se pudo librar Me la 
l i c i ó n de un bárbaro italiano, Sinocolfo y 
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Adalgiso, ioñgóbardos, pretendían á opmpe-
teneia á Beaevenío (á quien Italia podía can-
gear el nombre de Malevento, por los males 
que ocasionó su competencia), y buscándose 
la ruina el uno al otro, llamaron mútásmen
te al sarraceno. Espugnóle _ á, éste del todo 
¿ndovico; mas no se pudo librar de Adal-
gjso sin que, le jurase no volvería mas á Be-
nevento. Murió sin dejar hijos. 

Ltidovico I I I . Emperador de Alemania; 
sucedió en 900 á Luis 111. Llamóle Adalber
to, marqués de la Toscana5.y coronóle el 
papa Banedicto I V . Fué su émulo e í Ludo-
vico, hijo de Arnulío, y mayor lo fué Beren-
gario, ley de Italia; pero Lúdovico, más fe
liz que Berengaxio en la guerra coa que le 
despojó del reino, fué más infeliz en la paz; 
porque retirado PI ejército y volviendo ocul
tamente á Italia Barengario, le quitó ios ojos 
y el imperio en eL 915, á ios 16 años de su 
cetro. 
" Is el último Emperador de ia sangre de 
Cario Magno, y décimo en el número da Em
peradores. 

Era hermano del eoade Adalberto? rey de 
Provenza, 

Lugar gecmétris©'. Línea ó plano cuyos 
. puntos son los que eatisísoen á una misma 

condición, por ejemplo, la circunferencia, es 
el lugar geométrico de los puntos que equi
distan del centro. Los lugares geométricos 
tienen gran aplicación en la resolución de 
problemas geométricos.—Antiguamente se 
llamaban solidos los lugares geométricos re
presentados por UBa curva de segundo 
grado. " 
• Lugares teológicos. . Así como entre los 
retóricos se llaixan lugares comunes las fuen
tes donde pueden encontrarse los argumen
tos, acomodados á toda clase de composioio-
nes oratorias, asi los teólogos llaman lugares 
teológicos á las fuentes de los argumentos de 

• que se valen' en sus eternas disputas. Mel-
ohor Cano publicó en el siglo xvi una obra 
eon este título, que corre con aceptación. En 
ella observa que ia teología es una ciencia 
de tradición y no de invención, de autoridad 
7 no de discursos, y distingue 10 clases de 
pruebas ó lugares teológicos, á saber: 1.° La 
Sagrada Escritura, que es tenida como la 
palabra de Dios. 2.° La tradición conserva
da de viva voz, desde' los apóstoles hasta 
nosotros. 3.° La autoridad de la Iglesia. 
4/ Las decisiones de los Concilios generales» 
5.° La autoridad de los Papas. 6.° Él testi
monio de los padres de la Iglesia. 7.° El dic
tamen de los teólogos notables. 8.° La iater-

, pretacion racional. 9.° Las opiniones de los 
Wósofos y de los jurisconsultos. 10. El tes-
h S a Í 0 ^ lo- BIISTOTÍA{3ORE8 ea puntos de 

líUg1© (PROVINCIA DE). Una de las cuatro 
en que está dividido el antiguo reino de Ga
licia, que corresponde en lo judicial á la 
Audiencia territorial de la Goruña, ea lo 
militar á la capitanía general de Galicia, 
que está en la Goruña; en lo relativo á la 
marina del tercio naval de Saataader, de
partamento del Ferrol; y ea lo eclesiástico, 
del obispo de ia propia diócesi de Lugo, su
fragánea del arzobispado de Santiago. Está 
la provincia de Lugo situada al Norte de Es
paña, entre los 42° 22' 41" y 43° 47s 32" de 
latitud, y los 3o 12' y 4o 24' de longitud oc
cidental del meridiano de Madrid ea la cosía 
dal Océano Atlántico, Su temperatura por 
lo regular es benigna, y su clima sano. Con-; 
fina por'Norte con el Océano, por Este con 
las de Oviedo y León, por Sur coala de 
Orense, y por Oeste con las de Pontevedra 
y la Corufia. La costa principia en la ría de 
Rivadeo, terminando en la de Oviedo. Los 
ríos más caudalosos que fertilizan esta pro
vincia son el Miño 5 el Ulla, el Sarriá, el 
Cabe, el Asida, el Dubal y el Arneso= Su" 
terreno es-asoatuoso. Los productos dé que
mas abunda soa: centeno, maíz, patatas, m -
bds, trigo, habas y castañas, frutas, legum
bres, hortaliza, cáñamo, liao, seda, esceiea" 
tes pastos y arbolado para todo uso. Su in
dustria consiste en cria de ganado, telares 
ié lino y lana, íerrerías, molinos harineros, 
pssca y navegación. Contiene once partidos 
judiciales, á saber: Becerrea,: Fonesgrada,, 
Lugo, Mondoñedo, Moníorte,- Quiroga, Ex-
vadeo, Sarria, Tabeada, Villalva y Vivero. 
Pero las principales poblaciones son: Lugo, 
ciudad episcopal, capital de dicha provin
cia, á brillas del Miño en una colina, en el 
centro de Galicia, con- alta'muralía-antigUa, 
bello horizonte, calles bien conservadas 
-buena catedral, establecimieatos de beaefi" 
Cencía, agradables paseos, aguas minerales, 
terreno abundanto de. cereales y hortalizas, 
considerable ganado vacuno y de cerda, vá« 
rías fábricas de curtidos y otras industeiss-, 
sobresaliendo la famosa fábrica' de crémor 
tártaro, que en calidad escede al mejor del 
estranjero.-—Jí'uaáeo, villa marítima, cabeza 
de partido judicial, con' colegiata, usa fá
brica de fécula de patatas, buen puerto er: . 
ría que recibe las aguas del EO, y marinería., 
que con buques mayores,, y menoreŝ  surca. 
muchos mares.—Sema, villa cabeza da par
tido judicial, coa término bastante prodüc-X 
tivo é industria de lienzos y otros artículos — 
Vivero, villa marítima, cabeza de partido j u 
dicial, con buenas calles, paseos agradar -
dos parroquias buen puerto, -térinmo has- • 
tanto fértil y mucha indostria de acreditada 
leúGéviki—Sargacíelos, lugar marítimo, con 
iloberMasfábficas'de'loza y hierro ool&do.' 
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~**Mmf6ft$'di L&mm, villa a&beaa de paríi-
&ú jadicial, en uaa altüi-a sobre las márge-
neu del Cabe, coa lamoso .colegio de huma
nidades, magníüca panoquia, hospital, tér
mino bastaate feraz y telares de lino y lana. 
—Móndoñedo, ciudad cabeza de partido j u -
d cial, en un valle rodeado de montes, ton 
silla epigocpal, establecimientos de beneíi-
cenoia, buen seminario conciliar, un hermo-
eo cuartel, catedral de órden corintio, bas
tante cosecha de frutos agríco'as, mucho ga» 
nsdo vacuno v alguna industria. 

La provinojí d'é Lugo tiene 424.186 habi
tantes y una estension stiperfioiai de 316,40 
leguas cuadradas de 20 al grado, ó sean 
9.808,40 kilómetros cuadrados. 

La diócesi de Lugo coníi^oa 1.096 pue
blos de Iss provincias de ia Gomña, Lugo, 
Pontevedra y Léon; 1.063 parroquias ©rdi-
•jaíitim y 36, exentas, con 61.612 vecinos y 
365.586 almas, estando 14 í\2 leguas de la 
capital de la dióceti el pueblo má@ distante 
de ella y 26 de la capital de sa resppqti^a 
provincia', contando toda la diócesi 75 le
guas de circuito de 20 al grado. 

Con arreglo al Concordíito de 1851, el cle%-
ro catedral de Lugo se compo&<s.de. ua obis
po, 5 dignidades, 13 canónigos y 14 benefi
ciados. El' número total de, sacerdotes qne 
babia en la diócesi en fin de 1859, era de 720, 
entr-e ios cuales sólo figuraban 10 Gsclaiís-

. irados que no tienen cargo alguno, y 648 
párrocos., En el Seminario conciliar de San 
LoieiiEo de Lugohabia 556 alumnos, los 527 
esiernos. Hay en la diócesi 3 conventos de 
religiosas que tenian, en lb59, 19 religiosas, 
peicibiendo en hafcer del Tesor..' de 27.816 
reales, y 8 capellanes sacristanñs, organistas 
y cantoras, que percibian 15.018 rs. ae.lpre
supuesto eclesiástico. .En 1859 figuraban- 33 
religiosos esciar airados en, e. ta, diócesi, per
cibiendo 50.370 TP. anuos ••del- Tesoro. Ea 
1857 eran 48. En 1859 existían en esta dió'» 
cesi 2 religiosas escláustxadas, que percibían 
S.B50 rs. del Te?oro. 

El obispado de Lugo confína al N. con los 
de Mor'doñedo y Oidedo, al Este con los de 
Astor!?a y Oviedo, al Sur con el de Orense, 
y si O. con los de Sántiago y Mondoñerio, 

La ciudad de Lugo está situada á los 4E0 
5' latitud y á Jos 3° 52' longitud, eu una 
loma coa vertientes al N. y S., y elevada á 
tinas 770 varas sobre el nivel del mar sin 
a i tura que 1» domine en una legua. Tiene 
21.8.14 habitantes, 

Eu la misma ciudad de Lugo, janfeoál ar
rabal del Puente, á ia orilla izquierda del 
Miño, j & l.OüO pasos de la población, bro
tan varios manantiales copiosos de aguas 
minerales, conocidos ya de ios romanos, y 
que pueden mi consideradas como c^ibntéa 

suífitf ó-iodulAdas , muy büMas pafá . las 
aiéooiones bnfáticas y atenúas. 

Luiass (PABLO ALBERTO DE). Cardenal, 
presbítero, arzobispo, vizcoadis de Sena, 
primado de las Gallas, decano de loa obispos 
de Francia, individuo délas Academias fran
cesas y de las cienciss; murió en 1788. 
. Lms (D. SALVADOR). Cantor de la capilla 
y cámara de Felips 11, y distinguido compo
sitor de música profana. Siguiendo sus aven
tura*? amorosa??, dejó la corte y se estableció : 
en Valencia, donde con su talento artístico j 
su modo de cantar, hizo las delicias del vi .-
rey y toda ia nobleza, basta que un cruel 
desengaño en sus amores 4e decidió á dejar 
el mundo y encerrarse en la Cartuja. Cuan
do se efectuó su profesión en dicha1 Ordei, se 
hallaba el rey Felipe III e ?. Valencia, y 
quiso honrar á tan célebre cantor al despe
dirse del mundo, asistiendo, como asistió, á 
la función religiosa que para aquel acto tu
vo lugar. 

Luis l fié España. Hijo primogénito de 
Felipe V; nació en 1707, y ascendió al trono 
en 1724 por reauncáa de su padre. Murió sin 
sucesión en el mismo año, 

Luis I da Fraacla. Véase LUDOVIC;> Pío. 
Luis 11 (llamado el BALBO). Era hijo de 

Cárlos el Calvo, y le sucedió el año 877. Mu
rió en Compiegne el 10 do abril del mis
mo año. 

Luis I I I , Hijo del precedente; empezó su, 
reinado el año 879 con su hermano Car lo
man, |ue gobernó la Borgona y Aquitania. 
Logró contra ios normanos varios triunfos; 
pero muerto al tercer año, tuco que conte
nerlos su hermano con la plata por no al
canzar el hierro. Y persiguiendo en la caza 
U" jabalí, fué el despojo de la fiera á los 18 
años de su edad. s 

Luis IV. Hijo' de Cárlos el Simple; em
pezó á reinar en 936, y murió en Reimsel 10 
d-3 setiembre de 954 de i esnítas de ia caida 
de un caballo. Liamóso ultramarino por ha
berle enviado su madre á Inglaterra en los 
infortunios do su padre. Hiciéionle prisio
nero los normanoj, y puesto en libertad, 
murió de una caida del caballo. 

Luis V. ' Ultimo rey do la dinastía carlo-
vingia; fué hijo y sucesor de Losarlo en 986,, 
y murió el 21"de, mayo de 987. Dícese que 
murió envenenado. 

Luis VI EL GORDO,, 5.° de la dinastía Ca
peta. Nació el año 1080, guando asociado al 
trono por su padre Fslip v l en 1099 ó 1101. 
Murió en 1137, y empezó á reinar en 1108. 
Empezó reduciendo á órden á los grandes 
señores, que se desordenaban con grandes 
violencias. Tuvo crueles compefcenciss con
tra el rey de Inglaterra sobre el ducado de 
Wíorniaadía, y con «I obwpo ds Faris, qne á 
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bienes de las iglesias. 
Lms Vlí EX JÓVÍEN. Hijo y sucesor del 

antmor; naoió en 1116, subió al trono en 
1137, y murió en 1180, Por las /violencias 
qne hizo con el arzobispo biturkense Pedro 
de Castro, le tuvo tres años excomulgado 
Inocencio I I ; pero reconciliado luego por el 
iris de aquel ajglo, San Bernardo, pasó por 
exhortación dpi, mirmo santo á la espadicion 
de Palestina, de que se volvió sin buen su
ceso. Protegió á Alejandro I I I y á Santo To
más Cantuarienge. 

Luis VII! (llamado el LEÓN). Hijo v su
cesor de Felipe Augusto; nació ea 1187 y 
murió en Montpansier el 8 de noviembre 
de 1226. Casó con doña Blanca, hija de A l 
fonso V I I I , y causó en Inglaterra muchos 
daños, ocurriendo el Papa á ellos con sus 
excomuniones. Armóse contra ios albigen-
ses, y murió de veneao. 

Luis IX. Hijo y sucesor del precedente; 
nació en 1215 y murió el 25 de agesto de 
1270. Estuvo hasta los doce años en tutela 
de sn madre, en quien reiaó la heroicidad y 
piedad. Fué preso en la espedicioa de la 
Tierra Sania, donde el santo habla hecho 
maravillas. Pero rescatado y recobra I as sus 
tuerzas ooatra los sarraceaos, aportó por 

" vientos contrarios á Africa, y pasó del eitio 
de Túnez á la corte del cielo, rendido á lo 
irresistible de ia peste. 

Luis X (llamado Hum), Naoió en 1289 
y taó proclamado en 1314. Casó con Marga
rita de Borgoña, y la hizo ahorcar por "sus 
espantables crísnenes. Murió envenenado el 5 
de junio de 1316. Instituyó el Parlamento 
ordinario é introdujo en palacio al Supremo. 
Murió dejando en cinta á su segunda espo
sa, y por gobernador A su hermano íelipe, 
miéntras paria la reina 6 crecia lo que na
ciese, si era infame. Fué así, pero murió á 
los ocho di as. 

Litis XL Hijo de Carlos V I I ; empezó su 
Minado en 146Í, época del íallecimiento de 
su padre y antecesor en el trono, y él murió 
el 14 de agosto de 1483. Fué muy déseme-
lante á su padre en el gobierno; pues le fal
tó, según dice Valemont, eLoonsejo, laja':-» 
üciay la razón; y con todo eso le erigieron 
por árbitro para decidir sas competencias los 
reyes de. Castilla y Aragón, para cuyo efecto 
se vieron y hablaron los dos reyes de Fran-
Clay de Cas tilla junto á Faenterrabía, aun-
Sae no tuvo electo este Congreso por no ser 
a gusto de todos la sentencia. En este tiempo 
empeñó el rey de Aragón los Estados de Ro-
seüon y Gerdanis, dejándoselos en prendas á 
este rey dé Francia para que se satisficiese 

las tropas y caudales que le había pres-
iact«: y Se naautvweron asi en prendas estos 

Erados, baá*s ?íiléetttiemüódéi Éay,Caíóli-
co, ajustadas paces entre Francia y España, 
se restituyó el Roaellon v Cerdania al dicho 
rey D. Fernando en el 1493. 

Redimió este rey con una creoic?a suma 
loa Estados que su padre faabia dado en 
prendas al duque de Borgoña en fuerza de" 
las paces de Arrás; y llevando esto muy á 
mal el hijo del dicho duque de Borgoña, le
vantó contra e! rey el partido que se llamó 
del Bien público. /Este, después de dar bata
llas á las armas del rey, sólo se pudo estin-
guir conoedtendo el rey á sus contrarios lo 
que por entonces querían, para dividirlos 
luego y así acabar con ellos. La cabeza de 
esta facción fué el mencionado hijo del du
que de Borgoña. Este, deseoso de aumentar 
sus Estados, se apoderó de Lorena; y que
riendo apoderarse también de los suizos^ fué 
destrozado por ellos; y con esta ocasión, 
volviendo el duque de Lorena á recuperar su 
ducado, volvió contra' él coa nueva ferocidad 
y audacia el duqu de Borgoña, pero fuá 
muerto en el sitio de Nanoy. Con su muerte 
hubo sobre sus Estados dipeasiones entre los 
borgofieses y el rey de Francia, pues ésta 
pretendía que con la muerte del mencionado 
Duque perteneoian á la corona sus Estados; 
y aquellos, unidos con los flamencos, reco
nocían por su única señora á Mari i , hija y 
única heredera del duque de Borgoña. Para 
afianzar* mejor su derecho, casaron á esta 
princesa con Maximiliano, hijo del empera
dor Federico, sin que obstasen á ello las so
licitudes contrarias del rey de Francia. Por 
este casamiento entraron en la casâ da Aus
tria los Estados de Flande^, Brabante, Ar-
tois, HoLnda, Zslanda y Gueldres, v de aquí 
se originó la competencia entre la Francia y 
Austria, y con ia Austria entró también ea 
España la competencia con Francia, sin que 
antes hubiese habido en Castilla disoor ias 
con la Francia, sino una contiauada armo
nía de buena correspondencia, como consta 
en lo propuesto aquí. La unión de la corona 
de Aragón á la de Castilla fomentó tambiea 
en ésta las discordias con Francia por las 
continuadas competencias de aragoneses y 
franceses sobre ios reinos de Nápoles y Si
cilia. 

Luis X I so apoderó del ducado de Borgo
ña; y molestado de "ana larga enfermedad, 
no dejó piedra por mover para recuperar la 
salud. A San Francisco de Paula le hizo ve
nir de Calabria por ver si alcanzaba le pro
longase la vida; pero el santo insistió ea per
suadirle que pensase más ea la eternidad que 
en esta vida. 

Luis X i l . Nieto de Carlos V; nació ea 
Blois el 27 de junio de 1462; subió t i trono 
á ia muerte deCárloa V H I , ocurrida Ql 7 de 
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abril de 1498, y murió el 1,° de enero de 
1515. Intitulóse rey de las Doa Sioilias, de 
Jerusslen y duque de Milán, y se aplicó á 
la espedioion de Italia, haciendo su entrada 
en Milán. Unióse con el Rey Católico para 
la conquista de Nápoles ; . pero después per
dió todo lo que había adquirido en Nápolea 
y Milán. En su tiempo aportaron la primera 
vez los franceses á la aueva Francia ó Ca
nadá en el 1508. 

Luis XII I . Llamado el Justo: nació el 27 
de setiembre de 1601, y subió al trono en 14 
de marzo de 1610, sucediendo á Enrique IV. 
Murió el 10 da mayo de 1642. Sosegadas vá-
rias turbaciones que se originaron por los 
mismos ministros del palacio, y puesto en el 
ministerio el cardenal Rioheliea dió principio 
á la guerra, echándose sobre la Lorena, y 
luego sobre las plazas de Saboya. Pero res
tituido lo que habia tomado, y ajustado que 
Mantua se volviese á su, Duque de poder de 
Iss imperiales (que la habían tomado en el 
1630) emprendió nueva guerra contra Aus
tria y España; y acometiendo sus armas por 
todas partes, se vieron acometidos por las 
armas de nuestro infante cardenal, y el prín
cipe Tomás Francisco de Saboya, tan en las 
entrañas de su reino, que se vió París en no 
pequeña angustia. Unióse luego Francia con 
Holanda, y entrándose por Fiandes, y acu
diendo luego á la Alsacia, por donde los ata
caban los imperiales, fueron restaurando 
plazas, con variedad de fortuna en tantas 
variedades. Entre estas operaciones marcia
les, no se olvidó el rey Luis de promover el 
culto: y declarando guerra á los hereges, les 
tomó, después de uu tenaz sitio, la Rochelaj 
que era su aran asilo, en el 1628. 

Luis XIV. Llamado el Grande, nació el 
16 de setiembre de 1638, y sucedió á su pa
dre Luis XIII . Murió el 1,° de setiembre de 
1715. Fué hiío del precedente y de doña Ana 
de Austria, hija de Felipe III , rey de Espa
ña. Aún no tenia cinco años, cuándo murió 
su padre. Entró la reina Ana en el manejo 
del reino, tomandó por su primer aamistro 
al cardenal JuIio Mazarino, dé que se origi
naron tantas inquietudes por la emulación y 
celos de los príncipes, que fué preciso se sa» 
liese del reino Mazarinb. Pero volviendo á la 
corte, llamado por el reyj se volvieton á en
crudecer guerras civiles, que duraron dos 
años. Muerto el cardenal Masarino en el 
1661, empezó el rey á gobernar por sí. Des
de los 14 años entró en el manejo del reino: y 
en la menor edad mantuvo su madre la guer
ra contra España con tanta terquedad, que 
ee desazonó la Francia. Efectuadas las paces 
en el 1660, casó el rey Luis con doña María 
TeíeSa, hija de Felipe IV , y remando por sí, 
inereoiópor la grandeza de su ánimo jmug-

nitud de sus'fimpresas, el renombre de Gran
de. Vi6le el Rhin'oomo rayos Africa como 
Traéno, cuando bombardeó á Argéi: Europa 
como un Marte, ceñido de laureles en Flan-
des, en Holanda, en Alemania, España y en 
Italia. A esta guerra, que sostuvo por éí solo 
contra las fuerzas de casi toda\Europa, jun
tó otra contra ios herejes de m reinos en que 
se coronó de nueva gloria. Anuló los edic
tos, que la heregía armada habia hecho fir
mar á sus predecesores, desiguales en fuer
zas; pero Luis", smperieren el brazo, publicó 
contra el edicto de Nantes otro edicto en el 
1685, con que arrancó de su reino todas las 
maías y antiguas plantas de los hugonotes. 
Arruinados los males, se dió todo á estable
cer los bienes. Promovió, cómo padre de la 
patria, cuanto pudo conducir para elevar su 
reino al esplendor y altura en que está pues» 
to: el comercio halló las facilidades, comodi
dades y estension que una potencia grande, 
dedicada únicamente á este fins pudiera con
seguir: las manufacturas de cuanto puede 
conducir á la abundancia las promovió con tal 
solicitud, como si no tuviera que mirar ni á lo 
militar, ni á lo político. En el 1664 hizo rom-
per el gran canal deLanguedoc para comu
nicación de las aguas por espació de más de 
60 leguas. En lo que pertenece á erección da 
Academias, fué muchas veces grande. Ésta-, 
bleoió la de las Inscripciones y Medallas en él 
1663. Ea sl 1664 perfeccionó la Academia de 
la pintura y escultura. En el 1666, la rea! 
Acadenaia de las ciencias. En el 1671, la de la 
Arqüxteotura E repartiendo varones matemá
ticos por el orbe para la averiguación de 
longitudes y latitudes necesarias para la 
geografía y la náutica. En el 1672 estableció 
en el palacio la Academia francesa. La eran 
obra de Vérsalles se acabó en el 1687. Todo, 
en fin, para stó Estados íes daba ser por den
tro, por fuera los defendía y ensanchaba, es
tando siempre en un continuado movimiento 
hasta el 1697, en que se hicieron ks pace« 
de Riswik entre Francia, Inglaterra, Espa
ña, Holanda y el imperio. Escitáronse des
pués las disensiones que se ocasionaron con 
la muerte del rey Carlos I I . Y dejando en pa
cífica posesión de i& corona de 'España á su 
nieto nuestro católico monarca D. Felipe V, 
falleció Luis X I V después de un reinado, el 
más largo que se ha visto, de 72 añoá, y tán 
glorioso com-jt publicará siempre la fama. 

LÍIIS SV. Hijo del duque de Borgoña y 
nieto de Luis X I V , nació en 1709 y hasta qne 
se declaró su mayoría de edad, en 15 de fe
brero de 1723, gobernó el reino Felipe de Or-
ieans, á quien sucedió en calidad de minis
tró el duque de Borbon, siendo su primer 
acto político la negociación del cagamietito 
del rey con María Leozínskp, hija de Esta« 
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oisko rey da Polonia. Borbon fué á los tres 
años reemplazado por Fleurg obispo de Fre-
jus, preceptor que habia sido del rey j políti^ 
co de cartos alcanGes, que consintió en la des
membración de Polonia. Murió Luis el 10 de 
mayo de 1774, 

Luis XVI. Nieto de Luis XV á quien su
cedió en 1774. Nació en 1754. De edad de 
cuatro años ya estaba desposado con María 
Antoñeta de Austria, bija de la emperatriz 
María Teresa. Al principio de su reiáado se 
entregó á Targot, Malesherbesy y Neckes 
que acaso hubieran podido con sus sábias 
innovaciones salvar la monarquía, pero con
sejos estraños separaron á Luis de aquellos 
hombres, viéndose después obligado por la 
opinión pública á reunir dos Estados genera
les para que estos dieran medios de cubrir el 
déficit que resultaba en los presupuestos de 
la naoion. Reunidos aqueilos en 1789, toma
ron el nombre de Asamblea constituyente, 
decretaron la declaración de los derechos del 
hombre y oomenzaron á íormar una Constitu
ción. Desde esta época se declaró la guerra 
entre el rey y el pueblo, ocurriendo ©sea tí as 
lamentables y temibles. La constituyente re
signó sus poderes y como la en 10 de agosto 
de Í792. Asamblea legislativa oreoieado las 
atrocidades y los desórdenes hasta el punto 
de que íué aquel declarado decaído del trono, 
abolida la monarquía y proclamada la repií-
blica. A la Asamblea legislativa sucedió la 
Convención nacional, areópago terrible que 
cubrió de sangre y de luto á la Francia lie« 
vando la desolación á todo el país á modo 
de nube espantosa, terrible escarmiento para 
reyes y magnates y saludable ejemplo para 
los pueblos), y en 17 do enero de 1793 juzgó 
y sentenció á muerte al mismo rey y su es -
posa, cuya ejecución tuvo lugar el 21 del 
mismo mes y año. La guerra da América y 
la emancipación de los Estados-Unidos son 
los sucesos que marcaron el principio de este 
reinado. 

Luis XVII. Hijo del. precedente, nació 
el 27 de marzo de 1785: delfín por la muerte 
de su hermano mayor en 1789. E o cerrado 
en el templo después de la terrible jornada 
jel 10 de agosto de 1792, fué á la muerte 
de su padre proclamado rey por el conde de 
"ovepza su tio (después Luis XVIII) y re
conocido por todas las potencias de Europa» 
^guió la gue? ra de los vendeanos, y murió 
wus el 8 de junio de 1795. Dos impostores, 
entre otros, han tomado después su nombre 
para promover disturbios, á saber: Mathu-

-Bruneau, que íué condenado á siete años 
je presidio en 1818, y un pretendido conde de 

âondorf que estuvo Refugiado en Lóndres. 
. ^ . X v I I i . Nació el .17 de noviembre 
«ei755: en 1792 se puso á la cabeza de los 

139 -* LUJ 
emigrados realistas en la frontera, pero tuvo 
que retirarse. Cuando supo la muerte de 
Luis XV.II tomó el título de rey y vivió en 
Inglaterra en el castillo de Hartwell hasta 
1814 en que fué reconocido (6 de abril) como 
rey de Francia por el Sanadj francés. E l 16 
del propio mes desembarcó en Calais, y en 
Saint-Ouen fechó la promulgación de !a 
Carta. Durante los Cien Dias se retiró (1815) 
á Gand, y no volvió á Francia sino después 
de la batalla de Waterlóo. Murió el 15 de 
setiembre de 1824, habiendo enviado á Es
paña un año ántes cien mil soldados para 
matar el régimen constitucional restablecido 
en 1820, en cumplimiento de los tratados 
con las potencias absolutistas del Norte. 

Luis (ORDEN DE). Orden establecida en 
1807 por. el gran duque de Hessa Drams-
íadt, y destinada para premiar ios servicios 
militares y civiles. 

Lais deor©. Moneda cuyo uso empezó 
en tiempo de Luis XIII . Actualmente valen 
20 y 40 francos. 

Luisiad»s. (Véase CAMOENS.) 
. Luitberto. Rey de Italia en 703. Suce

dió á Cuniberto, y murió en 704. Faé^ ménos 
feliz que el reino, pues por su infancia y so
los ocho meses de solio, no gozó de ios ble^ 
nes que por Ansprando, su tutor, logró el 
reino. 

Lmtpyaad». Rey de Italia en 712; suce
dió á Ansprando. Grande en la estatura cor» 
poral, fué al íin mayor en los dotes dignos 
de un pecho rea!. Antes muy desigual, ya 
daba, ya quitaba Estado al Pontífice; des
pués rindió su corona á los piés de la cabeza 
da la Iglesia. Desenvainó siempre su espada 
con acierto contra los sarracenos y contra el 
Exarco del herege León y Roma misma; 
pero envainó el furor en no hacer mal á ésta, 
por ser mayor qUe su indignación el respeto 
que tuvo al Papa. Acabó su reinado por aon-
de debia haberle comenzado. Murió en 744. 

Lujación. Dislooamiento de dos ó más 
piezas oseas, cuyas superficies articulares 
han perdido en todo ó en parte, ya por una 
violencia estorior, ya por una alteración in
terna, sus relaciones naturales y respectivas. 
Las lujaciones son accidentales ó primitivas, 
y espontáneas ó consecutivas. La lujación es 
compuesta cuando los huesos han perdido sus 
relaciones naturales, é incompleta cuando 
las piezas oseas las conservan en parte. 

Lujsn (PEDRO DE). Camarero del rey don 
Juan II , y muy amigo del condestable don 
Alvaro de Luna5 por lo que fué preso con él 
en su caida; pero á instancias del principe 
D. Enrique, y contra la voluntad del rey, se 
libertó de la prisión. Sirvió después al prín
cipe, siendo ya rey, en el mismo empleo, y 
cuando después se insurreccionaton los 
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•gtmñéé y al^üñós né&mMóíí al ifífañie don 
Aloaso,'Ltijan tuvo en Madrid ia guarda de 
Puerta Cerrada y dé la maralia hasta la de 
Moros, con su geatej qúo defendió valerosa-
mento. 

Lujo. Consumo improductivo de cosas 
que no son necesarias para la vida. 

El lujo considerado como violo, pasión 
desordenada, es malo en sí y ocasiona la rui -
na de las familias. 

El lujo consiste ó en gastar más de lo que 
se puede, ó en gastar más de lo que se debe. 

Lujuria. Abuso del ejercicio natural de 
los órganos genitales, y perversión de su uso 
normal en otro proteruatnral. 

Lulio (RAIMUNDO), Nació en Palma en 
1236, y fué conocido ccn el nombre de doríor 
iluminado. Educado en las cortes de ios Jai
mes I y I I de Mallorca, tuvo una vida disi
pada en sus mocedades, lo cual no impedia 
que fuera el héroe de las damas y el caba
llero más apuesto de la corte, y más instrui
do en los marciales juegos del torneo y de la 
caza, más perito en la ciencia de las letras, y 
más inspirado en la del gay saber. Casado 
con Blanca de Picany, se enamoró de Eleo
nor, la sílfide entónces de Veneoia. Dícese 
que á Eleonor la aquejaba una úlcera en el 
pecho, la que largo tiempo hacia que caute
losamente ocultaba á los ojos de Lulio, ins
ta que un dia la sorprendió curándosela; y 
otros añaden que dicha señora espontánea
mente, y al objeto de matar aquella pasión, 
descubrió la gangrena que la atormentaba al 
que amorosamente la perseguía. Ello es lo 
cierto, que desde aquel momento renunció á 
la vida cortesana y entró en religión, a car 
licisndo el noble proyecto de una cruzada 
cien ífica, que sin derramamiento de sangre 
humana consiguiera cristianizar todos ios 
pueblos estacionados bajo el tupido velo de 
la idolatría en todas sua formas. 

Al logro de este grande objeto hizo el sa
crificio de sus bienes, de su Estado, de todo 
cuanto halagaba el corazón del hombre, 
«tomó el hábito de San Francisco, tuvo rela
ciones divinas, fué ocho veces á Roma, hasta 
que alcanzó permiso del Pontífice para ir á 
predicar el Evangelio y á convertir hereges 
á países remotos; viajó por toda Europa, 
Asia y Africa, estableciendo en ésta algunos 
templos; tuvo relaciones de' amistad con los 
papas Nicolás IV", Celestino V, Bonifa
cio XVIII , su maestro, y discípulo también 
c©n el de Arnaldo de Yillanova, y con Cle
mente V; asistió ai Concilio general de Vie-
na en tiempo de este último Pontífice...» Es
cribió muchísimas obra?, entre las cuales eg 
:iiOíabilí«nia su Ars gemraiis sim magna, j 
desde 1272 hasta que,murió martirig^do en 

TúMg éñ 29 dejtmióde ÍSlS, mgm alguacs 
escritores. ' 

Lnlly (JÜÁN BAUÍÍ̂ TA). Compositor cé* 
lebre de música, francés, que nació en Pío-
reacia en 1633, y murió ¿.n París el 22 de 
marzo de 1687. Fué el primero que juntó las 
flautas, los oboes, fagotes y trompetas á los 
violinee, y'es tenido como uno de los com» 
positorea más fecundos de Francia. 

Lumínico. La ciencia que trata de la 
luz ó fluido lumínico se llama óptica ó cien • 
cia de la luz, la cual es una sustancia fluida 
muy elástica, en virtud de la que vemos to
dos los objetos. Los sistemas sobre la natu
raleza del lumínico ó de la luz son tres: el 
primero (de Cartesio) consiste en que la ma
teria sutilísima de la luz, globulosa y dura, 
se agito ó no por el sol; el segundo (de Mon-
ter), en que no sea dura y el elástica, difun
dida por todas partes, iluminada^ por el sol; 
el tercero (de Newton), en la emisión de los 
efluvios del sol y de los otros cuerpos lúci
dos, y es el más seguro. No es lo mismo cía-
Hdad que luminico: el lumínico es la causa, 
la claridad es el efecto. La propagación de 
la luz es sucesiva, pues está averiguado que 
camina en cada segundo, de tiempo unas 
70 000 leguas, y esto en línea recta. Lo que 
se llama radio 6 rayo de luz, es la prolon
gación de ios rayos de la sustancia lumínica. 

Luna (LA). Planeta ó cuerpo opaco que 
recibe la luz del sol y gira en derredor de la 
tierra, de la cual es satélite. 

Este satélite, que tiene e nosotros la dis
tancia media de 67.000 leguas, es 49 veces 
.menor que la tierra. Su diámetro es de má-r 
de 700 leguas, y su eje está inclinado 88° 1[2 
sobre su órbita, que forma con la éolíptica 
un ángulo de unos 5o 9'. La revolución de 
la luna en derredor de la tierra es pe
riódica ó sinódica, seguu el punto en que 
se considere á este astro. La primera se de
termina por el tiempo que emplea la luna en 
regr sar al panto de que habia partido, lo 
oual sucede en 27 dias 7 horas. Esta es pro
piamente su revolución en torno de nuestro 
globo; pero miéntras la luna corre su órbi
ta, la tierra continúa k suya en el espacio, 
y para que nuestro satélite vuelva con res
pecto al sol á la misma situación que antes, 
son precisos 2 dias y 5 horas má?; por lo cual 
se necesitan 39 dias y 12 horas para la revo
lución sinódica ó el mes lunar. 

La luna recibe su luz del sol, como lo | 
acredita !a observación cuando estos dos as
tros se encuentran sobre el horizonta. Si la 
órbita lunar fuera paralela á la eclíptica, 
habría eclipse de sol y luna cada quince 
dias; pero como estos dos círculos se cruzan 
en dos puntos llamados «OCÍOÍ, formando en
tre s| m& molimmu de 5o 8' 46% resulta 
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alto y otras más bajo que la eclíptica, y así 
la luz del sol llega á la lona cuaído se pre
senta llena, sin tropezar coa la tierra en su 
tránsito. 

Los diferentes aspectos lamín ósos que ofre
ce la luna en su movimiento de traslación 
en derredor de la tierra, se denominan fases, 
lilámase conjunción ó neomenia el tiempo 
que está la luna entre el sol y ía tierra, cuyo 
momento es el del novilunio ó luna nueva, 
la cual no es visible para nosotros. Al con
trario, llámase oposición el tiempo en que 
la tierra se encuentra entre el sol y la luna, 
cuyo momento es el del plenilunio ó luna 
lleiia,fá la cual vemos eaíónces en toda su 
¡nagnitnd. Pasada la luna nueva, este satéli
te que anda unos 13° de su órbita por dia, se 
presenta á la izquierda del sol en figura de 
un arco, cuyos estremos están en el lado 
opuesto al astro del dia; pero á medida que 
la luna se aleja del sol, aparece cada vez más 
iluminada, é iasecsibíemente liega al pir-
mer cuarto, á los 7 días de la luna nueva. En 
este dia se muestra nueetro satélite como un 
semicírculo luminoso, cuya parte . circular 
está á la derecha y el diámetro á la izquier
da. Continuando m marcba llega en otros 7 
al punto opuesto al que ocupaba en el novi
lunio, ofreciéndonos entonces su disco ente
ramente _ iluminado, á .lo cual llamamos 
plenilunio 6 lusa llena. Siguiendo siempre 
su ruta, toca? dias después ei punto diame» 
tralmente opuesto al primer cuarto, y el 
semicírculo que en esta fase nos presentaba 
está en tinieblas, y la parte que entónces se 
tallaba oscura está ahora iluminada. Este 
es el último cuarto. En suma, enseñand© 
progresivamente una parte ménos conside
rable de su disco, llega la luna á los 29 dias 
y 12 horas al punto en que se realiza la luna 
nueva. 
. Las lunas nuevas y llenas sa denominan 

sizigias, y se dice que están en cuadratura 
orando se hallan en su primero ó último 
cuarto. 

Luna (ANTONIO). Decidido partidario del 
conde de Drgel; mató en una emboscada, 
cerca de Almunia, al arzobispo de Zaragoza 
D. García de Heredia, porque era el que más 
fe oponía á la pretensión del Conde en las 
divisiones del reino de Aragón sobre la su
cesión al trono. 

itina (DON JJMEKO DE). Arzobispo de 
ioledo. 

Vino desde el arzobispado de Tarragona 
a consecuencia de la permuía de que hemos 
aablado antes, y presidió el concilio que ha-

oonvosado su antecesor para Alcalá. Su 
patiíicado duró df^de fines de 1328 hasta 16 
^QOTismbre de i 388 que i»nxlóf y ge cree 

ser tmo de los sepultados en la, aatóeaorísfcíai 
Hace el número 69 de los prelados de la 

Iglesia primada de Toledo. 
Luna (DON PEDRO). Quinto arzobispo de 

Toledo de este nombre. 
Era sobrino carnal del papa Benedicto X I I I , 

doctor en derecho canónico y tio deD. Alva
ro de Luna, á quien educó en Toledo. Gc-
bersó su diócesis desde 1404 hasta 19 de se
tiembre de l i l i . Está sepultado en la capi
lla de Samtiago. 

Hace el número 75 de los prelados de i i 
Iglesia primada de Toledo. 

Lunas de espejo. Se da este nombre á 
los cristales planos de igual grueso en todas 
sus partes y perfeetamente aplanados, que 
sirven para hacer espejos cubriéndolos por 
una cara con amalgama de mercurio y esta
ño. Da eeía amalgama y del modo de apli
carla hemos hablado ya en el artículo es-
tañado; de los cristales hablaremos en el ar
tículo vidrio y cristal. Durante algún tiempo 
han sido muy celebradas las lanas de Yene-
cia; pero les de Saint Gobain y de Stros pun
tos son bellísimag, tersas y de gran tamaño, 
sin que en nada cedan en calidad á aquellas 
cuyo principal mérito consiste en haber sa
lido de fábricas antiquísimas. Venecia fué Ja 
primera ciudad que se dedicó al comercio y á 
la íabrioacion de espejos. 

En ei dia hay espejos que tienen una capa 
de plata en vez de la de esoaño. Sobre el mo
do de aplicarla hemos habkdo en el artículo 
galvanoplastia. 

Lisnátkes. Espíritus fantásticos y capri
chosos que parecen tocados de locura , y á 
quienes ántes se oreia sometidos á !ainfluen
cia de la luna. 

Lunes. Dia destinado entre los antiguos 
á la luna, esíándole este dia consagrado ai 
astro. Nv 

Luneviile. Capital del distrito francés 
de la Meunhe, con 14.000 habitantes. Es cé
lebre esta ciudad por- el Cóngieso que se ce
lebró en ella en 1801, después de los reveses 
Eufridos por el Austria en las campañas de 
Italia y Alemania, que produjo la paz lla
mada de Lmeville. firmada el 9 de lebrero 
de 1801 por José Be ñapar te, plenipotencia
rio francés. Por este tratado quedaron en vi
gor las estipulaciones del de Campo Pormio, 
y el emperador do Austria cedió á Francia, 
entre otras provincias, la Istria, la Dalma-
cia, las islas veneciana^ del Adriático y Ve-
neoia. El Austria rompió esta paz en 1805, 
y entró en coalición coa Inglaterra y Eusia 
contra Francia, cuya coalición desbarató la 
batalla de Austerlitz. 

LíSMiIa (del lat.; lúnulas dímmutivó ú& 
ium, iunite, media i^na). Figura plana ter-
ainada por dos a-íQ-os d§ eíreíUo que se I?-OÍ> 
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t m ea SBS éftremidades.—í)á B'jjócirGíieSfgoii 
las formadas por las intersecciones de los se
micírculos trazados sobre ios tres lados deaa 
triángulo isósceles rectángulo. El área 
cada una de estas lúmulas es igual á la mi 
tad del triángulo. 

Lupereales. Fiestas que los romanos ce« 
lebraban el Í5 de febrero (X? calendas 
Martii) en iaomenaje del dios Pan. Fueron 
abolidas por el Senada á causa de sa inmo
ralidad , y restablecidas por los Empera
dores. 

Lúpulo. Él lúpulo (hmmlus iupulus) es 
una planta enredadera, da racimos vivaeesj 
que pertenece á la familia de las ortigas: las 
flores heoabr-as de la planta ó pifias de lúpa-
io son Íh8 que & t- recogen y usan en ia prepa
ración de la oervcsa. 

La parte útil del lúpulo es una sustancia 
amarilla, pulverulenta, muy aromática que 
reviste las escamas de las pifias, y que forma 
cuando ménos la octava parte de su peso. 
Esta secreción pulverulenta puede recogerse 
fácilmente, bastando para ello secar á una 
temperatura dulce las hojuelas del lúpulo, 
después de colocarlas en un tamiz de crin: el 
polvo separado de las materias estrañas atra
viesa el tejido ó malla que se compone de 
aceite esencial, resina, una materia azoada 
cuando ménos, una sustancia amarga, y otra 
gomosa, 
' Hanse encontrado ademas algunos vesti
gios de aeetato de amoniapo, de azufre, de 
sílice, de obro, de calcio, de sulfato y mala-
to de potasa, de fosfato y carbonato de cal 
y por último de óxido de hierro. Después de 
la recolección del lúpulo, todos ios cuidados 
deben dirigirse á la desecación y embalaje 
de sus hojas: generalmente se estienden I JS 
conos en grandes graneros y se les dá cada 
dia una vuelta con el rastiilio hasta que ad
quieren el grado conveniente de sequedad. 
En Alsacia, cuyos habitantes se dedican ac
tivamente al cuiíivo del Ifepulo, se hace con 
mayor rapidez la desecación, exponiendo el 
lúpulo en cuadros guarnecidos con trenzas 
de cuerda, distantes unos de oíros 33 centí
metros (poco más de 14 pulgadas.) 

E l embalaje de los cornos ya secos dél lú
pulo es una dé las operaciones que más ia-
íluyen parala mayor ó menor Gonservacion 
de esta primera materia: á ella debe atri
buirse la causa de las enormes diferencias 
que existen entre el valor de los lúpulos in 
gleses y los de Francia después de algunos 
años de almacenados. Los primeros conser
van por mucho tiempo gran parte de sus 
propiedades; los segundo», por eicontrariO| 
pierden generalmente casi todo su valor al 
cabo ce tres ó cuatro años á lo más. 

Los lúpulos mejores pon aquellos que íie* 

nen un color amarillo de oro, oonéa'grahieg' 
y olor agradable: cuándo se frotan entre las 
manos, dejan manchas amarillas muy odorí-
fioas sin ninguna partícula de la planta. 

Siendo el lúpulo un producto bastante ca
ro, se ha tratado varias veces de reemplazar 
su sustancia amarga por medio de la decoc
ción de otras sustancias. Los aceites esencia
les estraid-os de las cortezas de los árboles 
resinosos, las decocciones del boj, de la gen-
ciana, efci., han sido objeto do repetidos en
sayos. Pero algunas de estas materias son ve 
nenosas; otras, aunque tienen el sabor amar-
go dei lúpulo, no así su perfume; por consi
guiente debe condenarse su uso, principal
mente cuando la cuestión del coste es la úni
ca razón que determina á los cerveceros á 
emplear dichas sustancias. 

Lusitania. Era _antiguamente una pro
vincia da la España ulterior, que comprea-
dia casi todo el Portugal y una parte déla 
Estremadura dc4 reino de León, 

Lústrales. Fiesta expiatoria que de muy 
antiguo sa celebraba ea liorna cada cinco 
años. Fué instituida por Servio Julio el año 
566 ántes de Jesucristo (lb7 de Roma) ai es
tablecer el censo que debia terminar con 
esta fiesta. El censor, acompañado, de los 
Pontífices, de las vestales y de los magistra
dos, vestidos á la antigua, hacían votos á los 
dios s por la prosperidad de la república. 

rDias lustraies eran también para ios ro
manos, el octavo después dei nacimiento de 
Una niña, y el noveno.si era varón* 

Lustro. Período de cinco años, 
Lutecía. (Véase PARÍS.) , 
Lúten. Especie de - mezcla adhesiva coa 

(fue se tapan las junturas y enchufes de los 
tubos, vasijas,1 retortas, etc., cuando estos 
utensilios se emplean en los laboratorios pa
ra alguna operación, á fin de que no se pier
dan ios productos gaseosos ó vapores. 

Isister® (MA nra), Nació ei 10 de noviem
bre de 1483 en Eisleben, en eí condado de 
Mansfeld, y murió allí mismo el 18 de fe
brero de 1546 a la edad de 63 años. Fué 
hijo de un herreroj pero su talento y aplica
ción mostraron, desde luego que sabría ad* , 
quirir una reputación muy superior á las es
peranzas que de él , ee habían concebido. 
Hízose religioso éntre los ©rmitafios de Saa 
Juan de Erfourt, y desempeñó las cátedras 
de filosofía y teología en la Universidad de 
Wutemberg; su ambición de gloria, su amor 
á la novedad, su impetuosa imaginación, la 
aversión con que miraba á la corte romana 
y la lectura de los esoritos de Juan Huss, i»' 
fandierottj, án eiB,barg©5 ea ól tal audaeia» 
que resolvió, hacerse cabeza é& una secta y 
• estendér sus doctrinas por todo el orbe. Has» 
ta qué panto eongiguió BU objeto, díganlo $ 
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rápiáó ifioremeato que tomó el fuego Se su 
heregía desde 1516 á 1518, los numerosos 
prosélitos á quienes sedujo, las turbaciones 
y males que sembró por Europa ¿ ya con su 
ejemplo, ya con sus esoritos. Casóse en 1525 
con Catalina de Bora, religiosa, de hermoso 
aspecto, y murió admirado de unos y abor
recido de otros, dmdiéadose después su sec
ta en várias ramiñcaciones. (Véase HEREGES.) 

Luz. Hay cosas que no se definen bien 
por serían conocidas, y una de ellas es ia 
luz. Ese, fluido imponderable ó in .palpable, 
que juega el más grande, el más indispensa
ble papel en ios fenómenos ds la naturaleza, 
se esparca por todas partes, habiéndose acre
ditado por recientes esperimeníos que no 
hay oscuridad absoluta en ninguna parta, 
puesto que en el fondo, del mar, y en pro-? 
fundidades inmensas donde reinan las tinie 
bias, de que la más oscura noche apánas nos 
daria una idea, se han hallado peces, desco
nocidos, con su aparato visual perÍQctamen-
te ooiifigurado y desarrollado. lia ciencia ha 
debido ocuparse de las causas dé la luz, de 
la manera como se propaga, y de sus propie
dades, y las nociones generalmente admiti
das sobre esto son las que siguen: La iuz se 
propaga, seguu;Newton, por la emisión, es 
decir, por ei trasporte de las moléculas l u 
minosas essesivamente tenues léjos del cen
tro luminoso; pero hoy ios físicos admiten 
la hipótesi de las ondutaciones, según la cual 
la luz nace de las vibraciones propias de los 
cuerpos luminosos, que se comunican á un 
íioido sutil y elástico esparcido por todas 
partes; su fueraa ea inmensa, según la me
dida de pacientes cálculos astronómicos, 
pues se admite que la luz recorre en un se
gando una distancia de 276.976 kilómetros. 
1' sin embargo, Id, estrella fijacpm mm prósi-
Hia se halla á la tierra, necesita cinco años 
para trasmitirnos su luz; de forma, que si 
aesara de ser luminosa por cualquier acon
tecimiento, nos estarla enviando luz por es» 
pació de cinco años todavía. 

La luz nos es trasmitida directamente por 
ios cuerpos luminosos, que la esparcen por 
todas partes en esta inmensidad del espacio, 
en que nuestro, globo no es más que un áto-
sio. Saa propiedades son la reflexión y la re-
jraceion : la reflexión tiene lugar cuando se 
^aila ía luz detenida por un cuerpo opaco ó 
tmapargute; detaénese entóneos la luz sobre 
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este cuerpo, se disemina alrededor, y se en
cuentra reflejada por él; pero la claridad de 
este cuerpo reflejante, disminuye en ra
zón del cuadrado de la distancia. La re/rac-
cion, al contrario, tiene lugar cuando la luz 
penetra en un cuerpo trasparente. 

Luz se llama á la ciencia en sentido figu
rado, y al siglo xix se le denomina úglo de 
las luces, para denotar el desarrollo que 
en él han tenido los conocimientos humanos . 

Lusos (FKRNCISCO DE). Natural de Bou-
da, distinguido por su valor en las guerras 
de Flandes, Saboya é Italia en el siglo xv i , 
distinguiéndose en la empresa de Amiens y 
Yeroeli; murió siendo gobernador de Puen
tes. 1 amblen se distinguió mucho como es
critor en asuntos de milicia, escribiendo un 
libro famoso sobre el arte y modo de formar 
los escuadrones. 

láwow íEL PRÍNCIPE VLADÍMIRO), Conseje» 
ro de Estado de Susia y compositor filar
mónico; murió en Moscow en 1.° de abril 
de 1856. 

Lycomedeg. Arcadio, contemporáneo y 
émulo de Epaminondas; concibió la noble 
ambición de dar nueva existencia á su país, 
y fundó la ciudad de Megalópolis; pero fué 
asesisado por unos árcades en 366 ántes de 
Jesucristo. j _ 

Lfoa. Ciudad de Francia, capital del 
departamento del Ródano, sede de un arzo
bispo, de una Audiencia, de tribunales de 
primera instancia y comercio, y capital de 
ia 19.a división militar. Tiene 270.000 ha
bitantes con los de los arrabales. Es, des
pués de París, la ciudad más importante de 
Francia, y está situada á ios 45° 45' 58" la
titud Morte, y 2° 29^9" d@ longitud Este 
del meridiano de París, esíendiéndose entre 
la ribera derecha del Ródano y la izquierda 
del Saona. La íabricacion de los géneros de 
sedería, que ocupa á más de 20.000 brazos, 
es lo que íorma hace mucho tiempo su es
plendor. 

Lysip® (GALEB). Estatuario de ia anti« 
güedad, que vivió por los años 364 áníes de 
Jesucristo; y empezó por ser un pobre cer
rajero. Dióle un pintor lecciones de dibujo^ 
y poco tiempo después se dedicó á la escul
tura con disposiciones y resultados tan fe
lices, que fueron muy alabadas por su her
mosura las multiplicadas obras que dejó 



L L . Décima tercera letra del alfabeto es
pañol, que ?e denomina elle y se coloca en
tre las consonantes paladiales ó guturaieg, 
seguida siempre de vocales purasv Es letra 
doble puesto que sefoima de dos ÉÍes unidas, 
si bien es sencilla con respecto á eu valor 
lingual exacto produoto del sonido que se 
obtiene arrimando la leugua al paladar, ca
si junto á lo?,dientes superiores. 

Llagas. Úlceras de la piel y de la muco
sa de la boca. Solución de la piel que supu
ra: afección crónica producida ó sostenida 
por vma causa interna %o siempie conocida, 
d« la cual es sólo un síntoma i a solución de 
continuidad. Las llagas verdaderamente ta
les, segregando de esta olasíñoacion las que 
están sostenidas por daños orgánicos como 
las íístulas lacrimales, esterooiáceas etc., y 
las úlceras cariosas, se reducen á 8 ciases de 
caracteres muy distintos á sai er: úlceras ó 
llagas atónicas, eecorbútioae, esorolulosas, 
venéreas, herpéticas, carcinomatosas, tifio-
sas y sarnosas. 

Llagunc Amir©ia. (D. EUGEB̂ O BE). Fué 
secretario dei Consejo de Estado y de la Su
prema Junta de ilistado, ministró7"consejero 
y primer rey da ajmas de la insigne Orden 
del Toisón de Oro, £ecrét§TÍb-dei despacho 
universal de Gracia y Justicia d© España é 
Indias, Üonsejero de Estado é.individuo de 
la Academia de ¡a Historia; murió en Ma
drid ea 1799. Fué eonsidérado en srí tiempo 
como uno de los jurisconsultos-más notables, 

Llassa. La- combinación de'gases 6 'áé 
vapores combustible su ei osdgeno ss efec

túa comw33 mente con-luz, cuando se verifica 
á una temperstura enperior ai ro o; se dice 
enténces que arden con Ikma; so dice, por 
el contrario, qno un cuerpo sólido en com
bustión es incandescente. Ciertos cuerpos di
ferentes de los precitados se combinan tam
bién entre sí con desprendimiento de luz; el 
cloro gateóse y el antimonio metálico, por 
ejemplo, reducido á polvo fino; pero estos 
ce sos son ihoy raros. 

La combustión de los gases eólo produce 
una luz muy débil y ordinariamente azula
da, tales son, por ejf mplo, el hidrógeno pu
ro y el óxido de caí bono; pero cuando sain-» 
troduce ea la llama un cuerpo sólido, un hi
lo metálico, este último toma al ponto un 
brillo vivo y lo mismo sucede cuando se 
eoban limaduras de zinc, las cuales setras-
t OÍ man en óxido blanco tí jo que adquiere un 
fteul brillantísimo y se usa mucho por ests 
razón en loa fuegos artificiales para formar 
haces brillantes. Los hidroep-rburos y la ma
yor paite de ios gases ó vapotes combustible 
csados en el alumbrado, se descomponí n por 
.la acción dei calor desarrollada por la com
bustión y dan ipgar á un depósito do carbo
no muy dividido, ó de »ogro de buroo que 
comunica á la llama un brillo de color blan
co vivísimo. Este carbono al rrder en la su
perficie esterior de la llama le da un color 
azulado apénas visible;'por último, si J 
aíluencia del aira esterior no es bastante, on& 
parte del ca'rbop se libra de la Rcur-bnstioD 
ia liasia humea, 
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té 'mmhnieñ propios de lá Álaéríeá 
dional que comprende íre& especies, á saber: 
la llama, la alpaca y la vicuña, que se i n 
cluyen en el género camello. Hace algunos 
años que su lana es muy buscada para teji
dos de telas de verano y forros. 

Liases y Arguelles (D. ALOKSO MARCOS 
DE). Arzobispo de Sevilla, colegial de San 
Pelayo en Salamanca, juez del estudio de sa 
Universidad y colegial en el mayor de Santa 
Cruz de Valíadolid; fué canónigo de Sego-
via. Murió en 1794, estando considerado 
como UEO de los sujetos más competentes en 
derecho Canónico. 

Llsmes Estrada (ANDRÉS). .Natural de 
Oviedo y arcediano de su iglesia; insig
ne poeta é historiógrafo en tiempos de Fe
lipe IV. 

Lian® (D. SEBASTIAN). Conde de Sanafé. 
Fué ministro plenipotenciario cerca de loa 
Estados generales de las provincias Unidas 
de Stockolmo y Copenhague, y uno de los 
diplomáticos más distinguidos de la época 
de Carlos III.-Murió en La Haya en 13 de 
mayo de 1793. 

Llano 1 (CANTO). Nombre dado por la' 
Iglesia romana al canto eclesiástico: tal co
mo hoy existe puede ser considerado como 
un resto precioso de la música antigua. La in
vención del canto llano pertenece á San Ata-
nasio que introdujo su uso en la Iglesia de 
Alejandría. Ambrosio, arzobispo de Milán, 
le modificó y dió reglas, y el papa Gregorio, 
hábil músico, le períecoionó dándole la fiso
nomía que ha conservada en Boma y en al
gunas otras iglesias. Éste último genero es 
más melodioso y ménoa grave. La sustitución 
del canto gregoriano al canto ambrosiano ha 
dado lugar á contestaciones. El ctmío llano 
no se anota;más que sobre cuatro líneas: no 
se sirve más que de dos llaves uí y fa. No 
existe más de una sola trasposición, un be» 
mol y dos figuras de notas largas y breves. 
Conócensa ocho tonos regulares, llamados 
cuatro de ellos auténticos y son debidos á San 
Ambrosio y al obispo Mirocles de Milán, y 
cuatro plagiados debidos á San Gregorio y a 
Gnldo de Arezzo. / 

hlmo (ESTILO). El más generalmente 
usado y que ménoa adoraos y artificio osten-
ta, empleándose en las obra ¡ didácticas por 
lo común. 

Llansol de Remaní (D. FRANCISCO). Na
tural de Valencia, historiador, cosmógrafo, 
matemático y anticuario por los años da'1569. 
•escribió: «Descripción de Africa,» y en par-
ncular «De la navegación de Ramón Carta™ 

' S,111̂8»» J «Goleotóneas "de l is .piedras y ríos 
de España.» 

Plantada (BATALLA DE). Ea el pueblo de 
Cantada, antiguamente Plantada, Ipbo mi 

TOMO I I I . 

19 de julio de ÍÓ68 un temblé ©actieatío áé 
castellanos y leoneses mandados, pór los dos 
hermanos rivales Sancho y Alfonso, que s© 
pretendían perjudicados en el testamento de 
BU padre. Aunque la acción no fué decisiva, 
Altonso y sus huestes llevaron lo peor de la 
pelea. 

Llanto. Es de ordinario el carácter de un" 
dolor muy concentrado más espansivo, y 
que al parecer trata de exhalarse y espre
sarse á un mismo tiempo. 

También la alegría produce el ¿¡anto como 
espresion de las grandes sensaciones y de los 
movimientos espansivos del corazón y dei 
sentimiento en todos sus matices. El llanto 
es á veces el lenguaje más sublimo de la hu
manidad, y en verdad que contra el llanto 
de los niños y el de las mujeres, así como el 
de los ancianos no hay corazón sensible que 
pueda resistir. El Ihnto es la purificación del 
alma.. ( V. LÁGRIMAS.) 

Llave. Esta palabra se aplica en las ar
tes á .una multitud de objetos diferentes y á 
veces desemejantes, de los cuales son los s i 
guientes los principales: llave, instrumento 
de hierro, bien conocido de todos, que sirve 
para correr los pestillos de las cerraduras y 
del cual hablamos en el artículo eerrageria.. 
Se llama también Waüe la piedra central de 
un arco qUe resiste al empuje de las dovelas; 
en los instrumentos de música es una espe
cie de palanca con muelle que sirve para cer
rar algunos orificios; también se denominan 
llaves los grifos, espitás 6 Ganillás por donde 
se abre paso á un líquido que se quiere eva
cuar de algún recipiente, y prescindiendo de 
otras acepciones ménos importantes, la llave 
en mecánica es un instrumento destinado á 
armar ó desarmar las piezas de una máquina 
atornillando ó desatornillando roscas, y á 
obtener otros efectes análogos ó distintos, có
mo tender un resorte, comprimir una pieza 
para detener su movimiento, etc. 

Una llave ó espita consiste generalmente 
en una canilla horizontal, especie de tubo 
cónico que penetra en la capacidad de donde 
se quiere sacar el líquido. Este tubo tiene un 
abultamiento. perforado de un agujero cóni
co cerrado con una pieza propiamente llama
da llave que se opone al paso del líquido en 
un sentido, pero que permite la evacuación 
cuando haciéndole dar un cuarto de revolu
ción, se pona en la misma direseion que el 
tubo un orificio que tiene dicha llave^ , 

Es menester que este orifioio tenga una 
sección igual poco más ó ménoa á la del tubo 
horizontal, á fin de ísue la evaeuasion no su-

, fra Gontracoiones, La llave debe ser do u a-
metal más dulce que el ée la canilla, á fin de 
qué el desgasta se verifique en la piesa más 
fáril cf© reemplazar. Como este desgaste es 

10, ^ 
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inevitable se háóe la llave eóniea á fin de que 
pueda eerrar siempre aunque vaya perdiendo 
materia. 

Las llaves desempeñaban ántes gran papel 
en ks máquinas de vapor, pero después fue
ron reemplazadas por los tiradores que se 
desgastan ménos y permiten obrar sobre ori
ficios mayores y con más facilidad. 

Llave. Carácter de música que se pone 
al principio de cada pieza para determinar 
ei grado de elevación de esta pieza en la cla
ve general, é indicar ios nombres de todas las 
notas que contiene en la línea do esta llave. 
Se conocen tres llaves: de/ÍT que es la más 
baja, de MÍ y de sol. Hay dos posiciones de 
llaves: la de sol sobre la primera línea del 
pentígrama y la de fá Sobre la tercera,, cuyo 
nso parece boy abolido: apíualmenté se usa 
de llave de fá en la 4.a línea y corresponde 
á laa voces de bajo y fíaritono y la da sol en 
2.a línea, á las de íenot* y soprano. 
, Llave dorada (GENTIL-HOMBREDE I,A). ASÍ 
se llaman ios gemiies-hombres de cámara de 
ios reyes de España, á causa d-e la llave do
rada que llevan sobre la tapa de la faltrique
ra de la casacá de uniforme, con la ' que se 
quiere eignificar el privilegio que tienen de 
entrar en ia cámara del rey; aunque entre 

•los gentiles-hombres Ibs hay de entrada y 
©tros puramente honorarios. 

Llobregaí. Bio principal de la provincia 
de Barcelona, que nace de las vertientes me-
rionales de la Gerdaña, entra en el Mediter
ráneo al O. de Barcelona, al cabo de unas 25 
leguas de curso. 
, _Llobr©gat (cuEsreii. DEL). ES una de las 
divisiones íísicas y agrícolas del territorio 
español que ha hecho la naturaleza de tal 
modo, que puede decirss ha reproducido ea 
él á grandes rasgos y oonla aímohía del más 
bello colorido la hermosura que ostenta Flo-r 
ra en todos los países y bajo todas las fases 
y condiciones dal cultivo. 

Esta cuenca es ia más notable # de las si
tuadas entre los estribos E. del mismo Px-
rineo, y ge denomina Interpirenáica Orien
tal: ia presión atmosférica, por término me
dio, no eíícede de 764 milímetros, y allL se 
cultiva el trigo, el o'ivo, los naranjos, las 
higueras, y muy principalmente las «Mi™ 
cadas hortalizas. Süs agtaas.y las del Ter 
deéembocan en el Mediterráneo, y por lo co
man suele disfrutar de 40 á 50 dias de lluvia 
anualmente, habiendo llegado á recoger en 

el plmlórnteú 33 pulgadas y 5 líneas de 
agua. E l sistema de cultivo es el Borgoñés, 
y su terreno, aunque désigúal, está utilizado 
convenientemente. 

Entre los ramales occidentales de la Paai» 
hética está la semicuencá del Guadálete, y 
entre los de la Mariánioa la del Odiel j 
Tinto. 

Llpbffggos. Eio de la provincia de Léri= 
da, que por Caláf j RibeÜes viene al Segre 
bajo de Pons. 
' Llórente (JUÁK ANTOHIO). Español, nacié 

en 1756 en Eicon deí Soto, cerca de Calahor» 
ra, pasó á Madrid y ^alleció el 25 de febrero 
de 1823, á los 67 años de edad. Las obras su
yas que se conocen son las siguientes: «líotU 
cía biográfica, en que publica los aconteoi-
mientosde su vida; Faiis, 1818. en 12.°; Com
pendio de la Historia de la Inquisición, Pa
rís, 1829, en 12.°; Discurso sobre una consti
tución religiosa, París 1819; Observaciones 
críticas sobre el romance de Gil Blas, 18̂ 2, 
en 8.°; j últimamente, Setrato político de los 
Papas, desde San Pedro hasta.Pió Y1I inclu
sive,» etc., Madrid, 1823, en 12.°, cuya obra 
fué prohibida y mandada quemar y de la 
caal se conservan hoy poquísimos ejein-

Lloreste (DOÑA JERÓNIMA). Célebre ao-
triz española. Wació á fines del siglo pasado 
en Añover del Tajo, provincia de Toledo. 
Murió en Madrid ©125 de enero de 2850. 

Llsrst ó Lawreío (P. FR. JEBÓMIMO). Na
tural de Cervera (Cataluña). Fué escolar de 
Montserrat, en donde tomó el hábito de mon-
ge en 1525. No sólo fué eacelente músico, 
sino que también era uno de I03 hombres 
más sabios de España como emir ente teólogo 
y conocedor de los idiomas griego y hebreo; 
escribió dos obras; una de las cuáles, «Silva 
de Alegorías,» le dió tal íama, que, sepa 
otros escritores muy célebres, «no es posible 
escribir obra mejor.» Fué siete veces abad 
de San Feliú de Guixola. Falleció en 1571. 

Lluvia. Cuando los vapores acuosos que 
constituyen las nubes se resfrian hasta el 
punto de condensarse caen en forma de go-
íaá. Ño siempre llega, la lluvia hasta la tier
ra: se ha observado que cuando las nubes en
cuentran corrientes de aire suficientemente 
cálido para reducir las gotas que de aque
llas se desprenden al estado de vapor, se re
montan estos vapores para formar otras nue» 
vas nubes. 



M. Décima íercefa1 letra de atiéstí'b- alfa
beto, no contando la ch. En su forma mayúa-
cula reproduce exactsiBente la eme latina y 
el my de los griegos, el cual corresponde al men 
de loa fenicios aunque no se "deriva de él 
sino con tina modificaoion bastante, sensible 
en la disposición de los traaos el nombre men 
que se halla en el alfabeto hebreo significa 
agua. La articulación representada por la 
letra M es la segunda de las líquidas. Ei la* 
Mo-nasal y Una de las más fáciles de pronun
ciar. Se encuentra en todas las lenguas y 
participan en machas de ellas de la compo-
sicion de la palabra que espresa iá idea de 
ma iré en manuscrito mata, en griego métar, 
en latin mater, en armenio mair, en hebreo 
me, en chino man, en coito maan. 

i Gomo abreviatura en Inscripciones lapida
rias ó en medailás romaBas signifida la M, 
Marcus, Macedonia, memoria, mísus, mag-
num, militaris, mérito, etc. 

Como carácter numeral de .Jos..- romanea 
equivale á mil y si tiene su tilde horizontal 
superior 1.000.000. 

Mablj? (GABRIEL BONNOT). Nació en Gre-
noble ei 14 de marzo de 1709. Fué hermano 
«e Condillac, y dedicado á la carrera eclesiás
tica ge entregó luego al estudio dé la historia 
y de la política. Eénunciólos honores, y mu
ñó pobre en Paris el 23 de abril de 1785, 

Macábaos. Fueron cineólaermanoa, hijos 
w Matatías, que eríi nn valiente guerrero de 
ia íamilia do ios Asmoneos que se opuso á las 
Mdeneg tiránicas dadas pos- Antioco Epifar.o 
para obligar al pueblo judío á sacrificar á ios 
Wolos Nombrado general por sus conciudada
nos sublevados, echó á los sirios y levantó los 
altares del verdadero Dios. Murió en medio de 
sus triunfos el año 167, áníes de J. C„ dejan* 
^ los clnoo hijos, Judas, Simón, Jonatás, 
«•uau y Elcazar, célebres, sobre todo ios tres 
pwmerog, J | d tó swoedíó á su padre, peromu-

i'ió en -m combate-coa Deaiétrio Soté?;, í éy 
Siria, el año 161, ántes de J. 0. Sucedióle en 
el solio Jonatás, su hermano, á quien mató 
Trifon por traición el año 143 ántés de L C. 
Sucedióle Simón su hermano que fué asesi
nado él año 133 ántes de J, O, por su yerno 
Tolomeo, después de haber hecho reoonocer 
la independencia de la Jadea-y, de espulsar 
de este paí^ á los generales de. Aiitioco Sidetes. 

Macabeos (UBR i DE LOS) , Hay dos libros en 
la Biblia que describen la generosa resisten
cia d e Jtedas Maeabéo y de sus siete hermanos 
á los" reyes ds Slria y las guerras que sostu
vieron por la libertad de los judíos contra los 
, opresores El 1.0 está escrito en ia iengua vul
gar dé-época, siró-caldea y se atribuyeá Juan 
Hircano: él 2.° está en griegó y se dice que 
por Jason, siendo el índice de las persaoucid-
nés ejeroMas por Epiíáneo Empator. . 

Maeaco. Grupo que comprende monos 
de gran tamaño, cuyo hocico es más grueso 
y prolongado qué el de losgaenones y ménos 
que el de los cinocéfalos; se encuentran en 
Africa, en la India y en las islas del Archi
piélago indiano, así como ea el peñón de Gi-
bfaltar. 

Macaeta. Este nombre dan los historia
dores á uua mujer anoiana tie la Mscedonia, 
de quien se refiero una anécdota que tal vea 
ignorarán pocos de nuestros lectores. Masae-' 
ta defendía por ai misma un pleito ante el 
padre de Alejandro el Grande, Filipo de Ma-
oedoriia; este príncipe, que estaba algo ebrio, 
cayó en un profundo sueño y no oyó una 
palabra de la defensa. Despertó cuando se 
habia concluido, y pronunció una, sentencia 
evidentemente injusta contra Macaeta. En-
tónces esta mujer, con voz alta y firme, dijo: 
«Apelo.» «¿Y á quien?» contestó ei rey ad
mirado. «Apelo, repuso ella, de Filipo, ebrio 
y_dormido, á Filipo en ayunas y despierto.» 

I m ffeoto el padre da A^jsmdro solvió á 



oir m defensa, celebró su firme«a, y la hizo 
justicia. , 

Macan?sy (LORD). Emiaente Wstoriador 
iagiós. Nació ea Kotiieiey-Temple, condado 
de Leicester, ea 1800, y murió en 1859 en 
Kensington. 

Macao. Establecimiento portugués en la 
provincia de Quangcong en la China por el 
que pagan á este imperio un tributo anual 
de 10U.OOO ducados. 

Macaón. Especie de lepidópteros de la fa
milia de los diurnos y del género mariposa. 

Macarrones. Pasta de la flor de la hari
na que tiene la forma de pequeños (cilindros. 
La Italia es la verdadera patria de los macar
rones, de donde los trajeron los Mediéis. 

Macarrónica (POESÍA). Poesía burlesca, 
particular de los italianos, que ofrece una 
mezcla de palabrasestranjeras y da írases vul
gares latinizadas. Está abandonado hoy ese 
género. 

Macassar. Pequeño Estado de la Malai-
eia en la parte meridional de la isla de Cale-
bes, y que no hace un siglo era un podero
so remo. 

Maodonal (ESTEBAN JUATÍ AIEJATÍDRO).— 
Duque de Tárente y célebre mariscal de Fran
cia. Nació en Sedaño en 1765, y murió en 1840. 

fSacdcaell (sm JAMES). General inglés; 
murió ea Aquisgran á principios de junio de 
1S5S. Se había distinguido señaladamente en 
la batalla de Waterlóo, y estaba condecora
do con la gran cruz de la Orden del Baño; 
fué comendador de la de los Guelfos, y ca
ballero de la militar Orden de María Tere 
aa. Murió de 83 años. 

Machbeth. Hijo de Sinel, usurpador del 
trono de Escocia en 1040. 

Macedonia. Reino antiguo separado de 
la Traeia por los montes Geardo, Orbelo y 
Pangeo: de lá Tesalia por el Olimpo, del Epi-
ro por el Pindó, y de la llisia por los montes 
que son continuación de la misma cadena. 
Eran 4 Estados independientes reunidos en 
uno por Filipo, padre de Alejaiídro. 

Maciáonio (V. HEREJÍAS, eiglo iv). 
Macigno. Koca heterogénea, de testura 

granuda formada de la cal, y que contiene 
granos distintos de cuarzo arenáceo, dé paji-
tas de mica, y arcilla en cantidad variable. 
Es de color agrisado y comunmente de estruc« 
tura maciza ó esquistosa. Se distinguen mu
chas especies. 

Macip (VICENTE JÜAM), Más conocido por 
Juan de Juanes, natural da Fuente la Hi 
guera, pintor, cabeza de la escuela falenoia-
na; múrió'en Bocayrente en 1579. 

Macrauquenia. Género deerustáceos, or
den de ios decápodos caracterizado por sus 
pedúnculos ociares muy largos y delgados 
y por sus ojos de gran magnitud: se conocen 

12 especies y se hallan en l ?s Hiarés ~áQ la 
India. 

Macrino (M. OPEIIO V OPILIO). Empera
dor romano, sucesor de Caracalia, natural de 
Cesárea en la Numiüa, é hijo de una familia 
oscura. Dió muerte á su anteoesor que le'ha-. 
bia elevado á la dignidad de prefecto del 
pretorio: y si bien supo granjearse por su 
magnanimidad la confianza del pueblo, ha
biendo firmado una paz ignominiosa con los' 
partos y ueado de mucha severidad para con 
el ejército, se malquistó con este y murió ea 
Capadocia en eí año 218 ántes de J. C. 

Macrobio (AURELIO). Célebre crítico que 
floreció en tiempo da Honorio y Teodosio el 
Jóven y murió el año 415 de Jesucristo. 

Macrómalro. Instrumento muriao com
puesto de una regla y pinuias provistas de 
sus hilos que puede ser de giran utilidad para 
el tiro de las bocas de fuego, porque con su au. 
xilio ee mide la distancia de un buque á otro, 
encontrándose ea los límites convenientes: su 
uso es el mismo que el del micrómetro. 

Macropo. Coleóptero de 1&. familia de 
los longicornios, procedente do Cayena, y 
llamado vulgarmente arlequín. 

Macroscelido. Género de earnívoros in
sectívoros, del cual se conocen tres especies 
en Africa. Tienen una longitud total de 25 
centímetros, de los cuales muy cerca de la 
mitad corresponden á la cola y cinco ó seis á 
la cabeza, comprendiendo en ella la trompa. 

Mactra* Género de moluscos, familia de 
los matraeeos,,establecido por Lineo que 
reunió en él una porción de acéfalos que sóiO 
ge parecían en sus conchas. 

Madagrascar. Isla situada al S. E. del 
Africa en el Océano indio, y separada dé la 
costa de Mozambique por un brazo de mar, 
cuya'menor anchura es de 360 kilómetros: 
comprende una superficie de í00.000 kilóme
tros cuadrados y se la calcula cuatro millo
nes da habitantes; son sus habitantes de raza 
árabe. Los franceses tienen allí varios esta
blecimientos ea la costa oriental. 

Madama. Título de honor que ántes se 
daba en Francia á las señoras de calidad, y 
hoy se da á todas las casadas. 

Madas. Capital de la India Meridional, 
gran ciudad situada sobre las orillas del gol-
lo de Bengala, cerca de la embocadura del 
Ennora con el cual ee comunica por un ca
nal. Posee gran número de fábricas de gé
neros de algodón, y supoblaoioa llega á tres, 
cientos seseata mil habitantes. Es posesioa 
iaglesal 

Madera. En sil acepción común se dis
tingue en la marina con nombres que deno
tan sxi calidad y aplicación, como madera ds 
construcción, dura, ligera, recta, curva. n 

Madera. Parte leñosa de los árboles, i-s 
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uaa de las KIaterías más usadas en las artes, 
y si fuéramos á enumerar uno p^r uno sus 
usos necesitariamos mucho espacio. En la, 
leagna española distinguimos la madera de 
la leña, es decir, tenemos dos palabras para 
lo que los franceses tienen sólo una, pues se 
ven en la neossidad de decir bois de cbauffa-
r/Q ó bois á bruler y bois d'ceuvre, para dis" 
tioguir una de otra. Si hemos dé creer á 
nuestro antiquísimo • escritor San Isidoro, 
cuando la lengua latina comenzaba á decaer 
en España, ios artesanos dejaron la voz l i g -
nüm, de donde más tarde se formó leña psra 
el lignum destinado á combustible, y como 
el lignum destinado á ser elaborado era el 
material por escelencia para casi todas Itis 
artes, comenzaron á llamarle absolutamente 

, materda, de donde más tarde se formó la voz 
madera. • , 

Ls madera se compone esencialmente de 
leñoso y celulosa. Esta última sastanoia es la 
que constituye la trama de los vegetales y 
es un principio inmediato de igual composi
ción química que el almidíon, aunque de d i 
ferentes propiedades; las fibras del lino y 
del cáñamo son celulosa casi pura. E i leñoso' 
contiene ademas diferentes sustancias que la 
savia mantiene en suspensión, tales como 
goma, resinas y principios colorante?!. 

Se admite en general que las maderas ver
des contienen de o? á 48 por 100 de líqui
dos, según sean más ó ménos compactos y 
que después de un año de corte retienen to
davía de 20 á 25 por.lOO. La madera es muy 
hidrométrica y no puede secarse completa
mente sino reduciándola á virutas delgadas, 
después esponiéndola durante veinticuatro 
horas al ménos y hasta que comience á oscu
recerse en una estufa seca, á la.temperatura 
dé 120 á 130 centígrados. Todas las maderas,, 
cualesquiera que sean, perfectamente secas 
y conservadas en un cuarto sin fuego duran-
^un año absorben de 8 á 10 por 100 de 

Los pesos específiccs de las principales 
maderas son, siendo el agua 1000: 

Encina, 885; haya, 852; fresno, 845; tejo, 
W ; olmo, 800; manzano, 733; pino amari
no, 657; tilo, 604; ciprés, 598; cedro, 561; 
álamo blanco, 529; sasafras, 482; álamo eo-
mua, 383; corcho, 240. 

La madera en cuanto á sus usos puede d i 
vidirse en maderas de carpintería, maderaa 
Mas y maderas tintóreas. 

Madera. Isla situada en el Océano Atláa-
Ijco á 800 kilómetros S. O. del oab© de San 
Vicente y á 600 próximamente de las costas 
yocidentaiea de Africa. Es una de las más 
^ntiguas posesiones portuguesas» El cultivo 
cLíf a/5ref ™ndimientoS es la de la vid. La 
^pitai de ia JÚ& es Funchal que tiene unos 

diez y seis mil habitantes, siendo de unoa oiea 
mil el total de los de la isla. 

Madeira Arra'z (DUARTE). Médico y c i 
rujano portugués , natural de Moimenta, 
cerca de Lamego. Estudió la filosofía y me
dicina en la Universidad de Coimbra, v fué 
primer médico de cámara de D. Juan IV de 
Portugal. Murió en Lisboa en 9 de julio de 
1652. Sus obras son: aApologia en que sa 
defenden humas sangrías de pes dadas en 
huma inflamazao de olhos, complicada con 
gonorhea purulenta de seis dias; Lisboa, 
1638, en 4.°—Methodo de conhecer é curar ó 
morbo galliqo; 1642, en 4.°—Nov» phiioso-
phiaa et medicina de qualítabus occultis á 
nemina numqnam excultse partem prímam; 
1650, en 4.°—Curatio et consultatio de ter-
tíana spuria cum suspicatione malignitatis 
quffi in quinta accesione et nona die termi-
nata íuit.—Anatomía do caballo; dos tomos 
en folio.-—Observazoens medicas.» 

Madianitas. Pueblode la Arabia Pedrea, 
que se hallaba rodeado al O este por las mon
tañas que le separaban del mar Muerto, al 
Norte por los amnomita s y al Sur por la r i 
bera del Zereg . Aunque eran descendientes 
de Madian, cuarto hijo de Abraham y de 
Cethura, y aunque practicaban la circuns-
cision, eran idólatras é inmolaban víctimas 
humanas, adora ndo á los ídolos Abda y Hui
da. Este pueblo fué esterminado por Moisés 
por persistir en la idolatría desoyendo las 
exhortaciones del profeta Jethro: observaba 
una vida pastoril, 

Madona. Eepreseníacion de la Virgen. 
Esta palabra proviene del italiano madonna 
que equivale á señora en italiano. 

Madrain (EL DOCTOR). Natural de Cáce-' 
res, catedrático de prima de medicina en 
Salamanca, médico,de cámara y protomédi-
co del rey D. Enrique I I I . 

Madramany y Caiatayud (D. MARIAKO). 
Escribió: «Tratado de la nobleza de ia co
rona de Araron, especialmente del reino de 
Valencia;» Valencia, 1788. 

Madrastra. ' La mu jer que se casa con un 
hombre que tiene hijos de un matrimonio 
anterior. 

Maérazo (D. JOSÉ). Célebre pintor espa-» 
nol, qué nació en Santander el 22 de abril 
de 1781, y murió en Madrid en IQS primeros 
meses de 1859 . Creó el Museo nacional de Pin
turas de que fué director. Casi todas sus obras 
éstán dedicadas á perpetuar algún hecho glo
rioso de nuestra historia nacional. 

Madre. La hembra de cualquier especie 
que ha parido. Esta palabra da más dulce, 
la más grande, después de la de Dios que so 
conoce; esta palabra encierra la idea del 
amor más pwro, del afecto más entrañable, 
del eai'íao más inteo.so, ¿Qnióo, no Qova.}mn*> 
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ñe ló qm es tusa madre? El sér qv:e al.pro-
nnnciar el nombre dulcísimo dé madre no 
esperimente en su alma emcoionef!, no per» 
tene.ca al ciíadro de la- creación, És indigno 
de llamarte viviente-

Marlréporas.. Infinidad de seres que cons
tituyen el reino psicodiario (V, Poliperos.) 

Madrid. Capital de las Españas y de la 
provicoia de sn nombre, oorte de loa reyes, 
residencia del gobierno y dé las antosidades 
supremas de la monarquía, de un capitán ge
neral y de ana Audiencia, á la izquierda del 
rio Manzanares, sobre el que hay varios puen
tes, y entre ellos dos magnífieos, titilados de 
Segovia y Toledo. Hállase asentada esta yilia 
en el centro de la península, sobre una por-
oion de' colinas de arena desiguales y de poea 
elevación^ en medio de una vasta llanura, 
limitada al Nordeste por los montes de 
Somosierra y Guadarrama, y sin otro confia 
aparente que un inmenso bbrizoate pór-lps 
dsmas coatados. El terréno que circunda la 
primera población de las Españas es areno-
eos seco y estéril, hallándose tan completa
mente desnudo y falto de vegetación y de 
todos aquellos objetos y elementos que gra
dualmente van indicando ia aproximación á 
tina gran ciudad, que no parece s'mo que se 
eamina per un estenso^desierío y que de re
pente se tropieza con un oasis, Puede en 
efecto llamarse á Madrid un verdadero oasis, 
y es menester toda la ' magnificencia dsi i n 
terior de ésta metrópoli, para borrar la im-
.presion desfavorable que causan ai viajero 
sus peladas y melancólicas cercanías. Los 
aróos triunfales que dan entrada á esta oapi-
tal, sus anchas, limpias, y bien alineadas y 
empeoradas calles, sus hermosas piezas, 
la riqueza y elegancia de sus numerosas 
tiendas, el risueño y ameno aspecto de sus 
casas, la suntuosidad y magniñeenoia de sus 
palacios, sus muchos templos, sus bellos y 
variados paseGsf y sobre todo su diáfano 7 
resplandeciente horizonte,, hacen á Madrid 
nna de las mejores metrópoli3 de Europa, 
El nálacio real,'edificado en el siglo pasado 
ai O. de la villa, es majestucsísimo y emi-

- nente entre las moradas régias de todos los 
monaroas. Los edificios públicos de les Con» 
sejos, Congreso de los Diputados, Villa, Cor
reos, Banco de España, colegio de Ssn Cárlos, 
•Aduana,, Buena-Vista, fábrica de Tabacos, 
imprente Nacional, Hospitales general y mi
litar, cuartel de Guardias, Maseo de Pinturas, 
Observatorio astronómico, fabrica de Moneda 
Universidad y otros, son grandiosos, y á pro-
pósito'para que con.cada uno de ellos adqui
riesen mipoxíancia otros tantos pueblos. Entre 
los templos descuellan San Isidro, San Fran
cisco, las Salegas, San Justo, la Encarnacionj, 
lm Désttpilzsiéj Sp« Cayetano, Sunto Tomás?, 
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el Cái'inea, Atóoha, San Pernaado íEscuela 
Fia), San 'MárcoSs San 'Gínés y San Andrés 
por sus dos magníficas y grandes capillas 
tituladas de San Isidro y del Obispo. Pero 
abundante es Madrid ea la parte mcaii-
mental: sin embargo, la pintoresca y vasta 
plaza de Oriente, que está al mismo lado del 
real palacio, hállase adornada por 40 esta
tuas dé piedra de reyes y príncipes españo
les, que tienen en el centro la gallardísima 
y colosal figura eouegtre de bronce de Feli
pe IV; en la hermosa plaza Mayor ó de la 
Constitución campea la gran estatua tam
bién ecuestre y de bronce de Felipe I I I su 
fundador; la plaza de las Córtes se envanece 
con la preciosa de Cervantes; el delicioso 
paseo del Prado se gloría de la posesión de 
siete bellísimas fuentes y da la majestuósa 
pirámide del Dos de Mayo; los amenos y 
dilatados jardines del Retiro cuentan con eí 
imponente grupo da Daoiz y Velarde y e«n 
estátnas de monarcas españoles; en los irpá-
dosos paseos de la íuente Castellana campea 
un elegante ebelisco en medio de un pilón; 
y otros puntos no dejan de encontrarse 
objetesiiionumentales. demérito. Ea el ramo 
de instrucción pública encierra Madrid una 
Universidad central y muchos colegios, aca-
tíemiae, corporaciones y sociedades científi
cas, literarias y artísticas, con ricas é impor
tantes bibliotecas, preoksos gabinetes'y sa
lsa de objetos para la enseñanza, y numero
sos museos en que hay modelos admirables 
y .obras maestras, especialmente en el de 
pinturas"que e§ el más preoioeo y abundante 
de Europa,, Como en el territorio de esta 
metrópoli se hallan enclavadas la3gran> ; 3 
posesiones régias del Campo del Moro, G&i,. 
de Campo, Florida, Montaña del Príncipe 
Pió y Retiro, no le resta á la coronada villa 
sino muy corto terreno s siendo deconsiguien-
ta de poca monta las producciones agrícolas. 
Caéatafise en Madrid 16 puertas y portillos, 6 
teatros, 20 establecimientos de beneficencia, 
62 fuentes públicas, 9 cementerios, 90 igle-
69 plazas y plazuelas, £10 o alies, v más de 
10.000 casas. 

Las cuarenta éstátuas dé la Plaza de Orion'. 
te', que antes estuvieron colocadas sobre la 
balaustrada de piedra que corona el real pa
lacio, y completaban la serie de todos ios 
reyes de España desde Ataúlfo hasta Fernán • 
do" V I , quitáronse desde allí por su gran peso 
y se depositaron en las inmensas bóvedas de 
dicho palacio de donde salieron bastante de
terioradas, para reponerse donde hoy se ha
llan. - ,' 
• Dichas cuarenta estátnas de piedra de O 

menar. fueron concluidas en el reinado de 
Cirios I I I por los escultores Alejandro Car
nicero/ Jofé López, Juan Porgel, Roberto 
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Miohel, Felipe de Castre y otros de menor 
jpérito en 1753. Todas las caales fueron re
paradas y colooadas en esta glorieta en no
viembre del año de 1842 por los escultores 
de la real casa D. Francisco Elias y D. Joaá 
Tomás. Son el duplo del tamaño natural. 

X̂a mejor estátua ecuestre en bronce que 
se conoce hasta el dia, corona el centro de 
la Plaza del Oriente en Madrid. 

Representa á Felipe IV" que nació en Va-
Uadolid dia de Viernes Santo, 8 de abril de 
1605 jurado príncipe de Aslúrias en el 
año 1608. 

Fué ejecutada en Florencia por Pedro 
Tacca de órden de la duquesa de Topcaaa, 
Cristina de Lorena en 1640, con arreglo al 
dibujo remitido de Madrid por D. Diego de 
Velazquez. 

Su tamaño ea cuatro veces mayor que el 
oatural: pesa 18.000 libras, y se estima en 
40.000 doblones. 

Fué colocada en el centro de la Plaza de 
Oriente el 16 da noviembre de 184B traída 
del Éetiro confíete pares de bueyes, y el g i -
nete al siguiente dia para solemnizar Ja má* 
yoría de Isabel I I , declarada por las Córtes 
el 8 del mismo mea y año. 

Tiene por basa dos grupos alegóricoa de 
relieve, cuatro leones, y á los ríos Tajo y 
Manzanares que surten con abundancia de 
agua las dos grandes conchas y tazas de don
de se riega este enverjado cóncurrido y be
llísimo jardín de reoreo público concebido 
por D. Agustín Argüelies y D. Martin da 
ios Heros. 

En la Plaza de la Constituoion se halla la 
estátua ecuestre en bronce de Felipe I I I . Su, 
colocación en dicha plaza ha tenido lugar 
en 1848: pesa 12.518 libras, 
\ La Plaza Mayor faé construida por Feli
pe I I I en 1619; tiene 434 piés dé largo, 334 
de ancha y 1.536 de circuito, sus 136 casas 
tienen á 71 piés de altura y constan de cinco 
pisos cada una: la estánua se coiocS en esta 
plaza en febrero de 1848. 

Las 12 estatuas en el salón nuevo que da 
entrada al centro del estanqué del Estiro 
proceden del palacio nuevo y se colocaron 
en este paraje en setiembre de 1847. 
. Las cuatro estátuas en el parterre del Re»» 

tiro proceden del palacio nuevo, y aquí fue» 
ren colocadas ea mayo de 1847. 

Grupo del heroísmo de Zeragoza, por don 
José Alvarez y Cubero, primor escultor de 
Wmara en Í823: estuvo egte grupo en el 
Museo de escultura hasta 1847, que se trasla
dó al parterre del Eetiro, donde se en
cuentra. 

Kepresenta á un jóven en el acto de defea-
aera su padre de ios golpes de soldados fraa-
e?ses en la guerra de mvfá* independencia 

contra Napoleón desde 1808 al 15 aa que les 
vencimos. 

El príncipe de Meternich hizo esfuerOos 
para que Alvarez se le cediese en Roma, don
de lo hizo, este trofeo de valor inestimable, 
pero Alvarez prefirió quedass en su patria; 
cuyo gobierno sólo le satisfizo los gastos oca
sionados en la ejecución de su grupo. 

En el Prado ee halla el Neptuao con sus 
focas y delfiaes, escultura de* D. Francisco 
Gutiérrez. . ' 

El Apolo, de D. Alfoaso Vergaz y sus cua
tro estacione': escultura de D, Manuel A l 
varez ea 1780. 

La diesa Cibeles, hermana y esposa de 
Saturao, madre de Vesta, Céres, Neptuno, 
Pluton, Júpiter y Juno, con su carro tirado 
por dos leonés; escultura de D. Pascual Me» 
na, colocada en igual épooa que Jas ante* 
r lores. 

También se halla en el Prado el monu
mento fúnebre al Dos de Mayo de 1808, que 
ea 24 de mayo de 1814 faé decretada s\x cons
trucción por las Córtes ea el propio sitio don
de en igual mes de 1808 fueron fusiladas por 
los franceses muchas víctimas de leales y 
patriotas madrileños, por lo que este paraje 
se coaooe coa el nombre de Campo de la 
Lealtad, á ua estremo del paseo del Prado. 

Fué diseñado por el arquitecto D. Isidro 
Velazquez: cssnsta de cuatro cuerpos; el pri
mero es un zócalo circular coñ cuatro grade
rías: el segundo es ua graa sarcófago con 
cuatro fachadas y ,altares, en cuyo frontis se 
vea los bustos de Daoiz y Velar de: el ter^ 
cero un pedestal dórico con cuatro ía-

Este monumento ao se inauguró con todos 
ios accesorios que hoy le embellecen hasta 
el dia 2 de mayo de 1840. Loe bustos de Daois 
y Velarde y el i>laao de todo el monumento 
son obra do D. Isidro Velazquez: los cimien
tos se sentaron en 1820, pero los trabajos 
quedaron suspendidos hasta 1836 que volvie
ron á continuarse: ai Sr. Velazquez ayudaron 
nuestro paisano ü . Francisco Elias, los seño
res Pérez, Tomás, Medina y Hermoso ea los 
trabajos de escultura, y en lo relativo á ar-
quiteotara el Sr. Ayegui. 

En 1814 se ostrajeron y depositaré» en esta 
urna veneranda é iglesia de San Isidro el 
Real, de donde sa trasladaron al punto que 
hoy ocupan y con graa aparato, procesioa y 
pompa eii 1840, las cenizas de 121 qüeíue" 
ron las víctimas sacrificadas por Murat ea 
Madrid el 2 de mayo de 1808, á las cuáles 
está consagrado ééte Mausoleo, y todos ios 
años ea igual día se celebráa misas y proce
sión militar en honor sayo. 

Ea la odie de Preoiados est^ el busto de 
mt de piedra en relifTe, q̂ -® sé halla 
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ooloeado üobte la puerta de la casa nám. 74, 
donde se lee: 

«Aquí nació el 'general D. José María 
Torrijos, défendió la independencia y liber
tad de la patria, y murió en 11 de diciembre 
de 1831, arcabuceado en Málaga por haber 
intentado establecer con las amasia Cons-
titúoibn.» 

En la Plaza de las Córtes se halla la está
te:! de Cervantes en bronce, colocada el año 
de 1835. 
'• Testimonio de consideración pública t r i 
butado á Cervantes, es en nuestro país únioo 
en su especie, y merecería muy bien abrir 
este honroso camino el hombre inmortal á 
quien la España debe su primer blasón lite
rario. 

Este monumento fué mandado construir 
de órden del dííunto monarca, bajóla direc
ción del comisario de Cruzada D. Manuel 
Eernandez Várela, y con los fondos del i n 
dulto cuadragesimal; siendo cosa singular 
que Miguel de Cervantes que obtuvo su res
cate en vida con las limosnas reunidas por 
los PP, de la Merced, haya debido tan dis
tinguido hpmor después de su muerte á los 
productos de otra limosna religiosa, 

< En la calle de Cervantes sobre la puerta 
de 1 a casa núm. 2̂  se vé su busto en medio 
relieve de mármol, bajo el cuál hay la si
guiente insoripcion: 

«Aquí vivió y muñó Miguel de Cervantes 
Saavedra, cuyo ingénio admirable admira el 
mundo. Fálleoió en 1616.» 

Una de las obras mbnnmentales de este 
siglo es el famoso canal de Isabel I I , qae re
cogiendo las aguas de cierta parte del rio 
Lozoya, cuyo origen principal ee halla en la 
laguna de Peñalara, 372 metros más baja 
que el pico de su nombre, vése limitada su 

; cuenca al O. por un contra-fuerte principa), 
subdividido en varios de segundo órden, que 
en linea durva se dirige al S. desde las inme
diaciones del puerto de Somosierra, habién
dose cerrado artificialmente la hoya para 
conducir á Madrid las aguas en cantidad 
mayor de dos metros cúbicos por segundo. 
El gran depósito para ia distribución de las 
sguaS se halla construido en el terreno l la
mado Pradera de Guardias, al N . de Ma
drid, como á un kilómetro de la población, 
habiéndose verificado la inauguración oficial 
da la traida de las aguas el 24 de junio 
de 1858. 

Madrid tiene 281.170 habitantes, según el 
último censo oficial (142.232 varones y 
138.938 hembras), y epta situado en la caida 
de una de las mesetas, á 80 metros sobre Ja 
orilla izquierda del Manzanares en su parte 
media, que está á 650 metros de latitud, ele
vándole todavía otrog 25 metro? la paite 

alta de la población. La latitud de su Ob
servatorio astronómico es de 40° 24 ̂  29" y 
la circunferencia de Madrid pasa de 15 kiló-
metros. 

El 21 de setiembre de' 1463 concedió En
rique I V de Castilla á la villa de Madrid el 
título de muy noble y muy leal, y el que pu
diera celebrar una feria todos los años, des
de el dicho dia hasts el de San Miguel. 

El 20 de agosto de 1672 hubo un terrible 
incendio en ía Plaza Mayor de Madrid por 
la acera de la Panadería, abrasándose toda 
y pereciendo muchos de sus habitadores en 
las voraces llamas del incendio. 
/ El 10 de agosto de 1812 entraron en Ma
drid, en medio del mayor entusiasmo, lastro-
pas del Empecinado, Palarea y Wellington. 

Madrid es patria de muchos hombres cé«? 
lebres. Gomo seria interminable la enume
ración completa de todos ellos, citamos al
gunos de los mk* notables. 

Sardos.—San Isidro, SanMillan, y la bea' 
ta María Ana de Jesús. 

íeye.?.—Felipe I I I , Cárlos I I , Luis I , Fer« 
nando VI , Cárlos 111. doña, Juana (llamada 
la Beltranejd), doña Juana de Austria, doña 
.María do Austria, D. Juan de Austria. 

Eclesiástica s, políticós y militares.—D. An« 
nio Zapata Vargas Carvajal, Barrionuevo y 
Peralta, Antonio Pérez, Francisco de Var
gas, D. Cárlos Borja y Aragón, primogénito 
de San Francisco de Borja, Climacero y Car
ril lo, Cárdenas de Zapata, D. Francisco Ra
mírez, D. Gaspar Tellez Girón. 

Escritores.—Lope de Vega, Calderón, Er-
cilla y Zúñiga, Quevedo, Tirso da Molina, 
Pérez de Montalvan, D. Eamon de la Cruz, 
la dootora de Alcalá, D. Tomás López, don 
Nicolás Fernandez Moratio, Cienfuegos, Gó
mez Hermosilla, Arrieza y Supervida, Quin
tana y Larra. 

Artistas.—Gl&xidio Oosilo, Paatoja de la 
Cruz, C8xes, ,Eiooi, Mazo, Alonso del Ares, 
Juan Bautista de Toledo, D. Teodoro Arde-
mans y D. Juan de Villanueva. , 

La provincia de Madrid tiene 199 Ayunta
mientos y 475.785 habitantes (251.147 varo
nes y 224.638 hembraf), divididos en 17 par
tidos judiciales, á saber; Alcalá de Henares, 
Cbincbon. Colmenar Viejo, Getate , Naval-
oarnero, San Martin de Valdeiglesias, Tor-
relaguna, y 10 en Madrid. Depende en lo 
judicial de la Audiencia territorial del mis
mo nombre; en lo militar del capitán gene
ral de Castilla la Nueva, que reside en Ma* 
drid; en lo civil del gobernador de la provin
cia, y en lo eclesiástico del arzobispo de To
ledo, si bien por el Concordato de 1851 debe 
establecerse tilla y obispo propio, sufragáneo 
de Toledo. La esteneion superfioial de la 
proviacia de Madrid es de 250,40 legosa 
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cuadradas, ó sean 7.762,40 kilómatros cua
drados, esto es, 1.205.422 fanejra1! de tierra, 
de las cuales están en cultivo 777.554, y son 
de regadío 18.920. 

Pagó por contribución territorial en 1859 
la cantidad de 20,467.956 rs., siAndo la r i 
queza imponible en 1858 de 142,881.094 rea
les; en esta forma: 45.795,114 por rústica, 
90.554.562 por urbana, y 6.031.418 por pe
cuaria. 

En 1S58 se registraron, 4.968 traslaciones 
de dominio, habiéndose abonado por dere
cho de hipotecas 3,017.771 rs. 

Por contribución industrial sa tisfizo la pro
vincia en 1859 la cantidad de 12.421.157,94 

MAD 

Por consumos pagó en 1858 la- suma de 
48.660.400-TS. 

fíé aquí una nota de los pueblos más im
portantes de la provincia de Madrid. 

Carabanehel Alto y Bajo, lugares próxi
mos á Madnd, ya cad unidos entre sí por 
las muchas fincas de recreo que los persona
jes de la capital levantan en ellos, habiendo 
servido de base, digámoslo así, la deliciosa 
posesión de Vista-Alegre.—El Pardo, sitio 
real á dos leguas de Madrid, con lindo pala
cio y espesos bosques , abundantes en caza y 
pastos.—San Fernando, también sitio real á 
orillas del Jaranas, con fábrica de tejidos de 
algodón movida por vapor,—El Escorial, á 
ocfeo leguas O. de Madrid, otro sitio real 
con uno de los más grandiosos edificios del 
mundo, donde se da sepultura á las personas 
reales españolas. Hoy sé recorre esta dis
tancia en una hora poco más por medio del 
ferro-carril del Norte que pasa por el Esco
rial.—-Aranjuez, á süete leguas S. de Madrid, 
otro sitio real ¡bellísimo á orillas del Tajo. 
Aranjuez es un arrabal de Madrid per me
dio del ferro-carril del Mediodía.—Alcalá 
de Henares, ciudad cabeza de partido j u 
dicial , á ia derecha del rio Henares, con 
iglesia msígistral, única da este títaio ea Es
paña, y magníficos edificios que atestiguan 
su pasada grandaza. Patria del insigne Cer
vantes. Alcalá está hoy casi unpaaeo de» Ma
drid por medio del fe.rxo-earril de , Zara
goza.—-La Alameda, villa con térmico muy 
feraz y' una de las posesiones más hermosas 
y magníficas de España, propia, del duque 
Ge Osuna.—Chinchón, villa cabeza de par» 
tido judicial, entre el Tajo y el Tajuña, coge 
vmo y tiene íábricas de aguardiente y pa
nos.—Colmenar de Oreja, villa oon hermosa 
parroquia, dos hospitales,, tarias industrias 
7 sntre ellas una fábrica da tínr jas para vi-
no desde 4 hasta 300 arrobas de oabida, y 
termino en que se cosechan cereales y bas
cante vino, encontrándose allí canteras de 
pieara blasca IhmMz de Colmenar, de don-

de se estrajo 1.a que se necesitó para 1¡5S pa
lacios de Madrid y Aranjuez y de otros mu
chos edificios.—Arganda del Key, villa que 
cosecha aceite y vino en abundancia y cuen
ta con un puente colgante sobre él Jarama. 
—Getaíe, logar cabeza de partido judicial, 
con liada parroquia y colegio de escolapios, 
4el que salieron los PP. Felipe y Fernando 
Scio. Tiene estación en el ferro-carril del Me-
diodí.a.—Navalcarnero, villa cabeza de par
tido judicial, con buenos edificio?! y rica por 
sus cosechas, ea especial vino.—Viilaviciosa 
de Odón, oon iindo castillo propio de los 
condes de Chinchón, en que falleció Fernan
do V I , escuela de ingenieros de montes, y 
mucha fruta.-̂ —San Martin de Valdeiglesias, 
villa cabeza da partido judicial, con telares 
para lienzos y tejidos de lana, y término 
que produce cereales, vino, aceite, frutas y 
ricos pastos para toda clase da ganados.— 
Cadalso, villa con magnífico palacio del du
que de Frias, fabricas de agua fuerte y es
píritu de vino, y dos de vidrios en las que 
se elabora toda clase de vasijas que compi
ten 'con las mejores del reino.—Colmenar 
Viejo, villa cabéka da partido judicial, con 
buenas casas y magnífica parroquia dé sille
ría de las canteras de granito que allí abun
dan, sacándose de ellas piedras, para moli
nos harineros. Hay várias minas de metales 
preciosos, mucho ganado lanar y vacuno, y 
lábrica de tejidos de savales y frisas, muy 
estimados en diferente^ puptos del reino.— 
El Molar, villa notable por los baños que 
tan saludables efectos producen ep las erup-
ciones herpétieás y otraB dolencias.—Buitra-
go,, villa en la carretera de Madrid á Fran
cia, con mucho ganado lanar y abundantes 
p'astes. —Torrelaguna, villa cabeza da parti
do judicial, situada cerca del Jarama, con 
término feraz v parroquia espaciosa de estilo 
gótico, fundada por el célebre cardenal Cis-
ñeros, hijo de este pueblo. 

Madrigal. Especie de composiciones 
poéticas de corta estension que encierran un 
pensamiento ingenioso espresado con senci-
iiez, pero sin sujetarse como' el soneto á re
glas fijas en cuanto al número y medida de 
los bersos y colocaoioa de la rima. 

Mañríga! (ALONSO), Llamado el-.TOSTADO 
y el ABULENSE. Célebre teólogo español; na
ció en Madrigalejo, aldea de Estregadura, 
en 1400, Recorrió todo el círculo de los co -
noLñmiehtüs humanos, y fué considerado por 
su siglo como el hambre de más talento y de 
una instrucoioa más vasta y profunda. Des
empeñó oon gloria, siendo todavía jóven, una 
cátedra de teología, íné diputado al concilio 
de Basiíea, donde se hizo notar por su eru
dición y elocuencia; desde allí pasó á Italia, 
do»áe sostuvo en preeeneía del papa Euge^ 
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nió I T veimtmna proposlcionea. teológieas, 
algunas de • las ouslee fueron desaprobadas 
por el Pontífice y refutadas por el cardenal 
jüan de Torquemada. De regreso á Espala 
fué nombrado obispo de Avila, individuo del 
Consejo real de Castilla y gran canciller. 
Escribió: «Comentarios sobre loa libros his-
tórioos de la Biblia y sobre el Evangelio de 
San Mateo, Venecia, 1507, 1596,13 vol. en 
fol., seguidos de epúscuios sobre diversas 
materias; un coment rio (en español) sobre 
la Crónica de Eusobio, Salamanca, 1506, 
5 vol. en fol.; Catorce mártires (en español), 
sóbrela Historia Sagrada y la mitología pa
gana,» Amberes, 1551; en fin, otrss obras, 
y en tan considerable numero, que se ha he
cho proverbial en España decir del que es-
oribe mucho, que escribe más que el Tos
tado. En la catedral de Avila están sepulta
dos los restos de don Alonso de Madrigal. 

Madroño. Arbusto colocado por Lineo 
én la decandria munoginia, cuyo pistilo se 
convierte en ua fruto carnoso lleno de semi
llas duras. Es su arbusto grande, de tallo 
recto; nace espontáneamente y crece en los 
parajes silvestres. Su fruto encarnado y pa
jizo es astringente y embriaga. Las cabras 
gustan mucho de la hoja que siempre está 
verde. Sirven las hojas para curtir cueros. 

Maestranza de caballería. Sociedad de 
caballeros, cuyo instituto es ejercitarse en 
el manejo y destreza de los caballos. Según 
las leyes del título 3.°, libro 6.° de. Ja Noví
sima Recopilación, gozaban de fuero parti
cular; pero quedó abolido el privilegio por 
real decreto de 24 de mayo de 1842, estando 
hoy sujetos los maestrantes á la jurisdicción 
ordinaria. 

Maestranza de marina. El cosjanto dé 
operarios^ destinados en los arsenales á la 
construcción y reparo de los buques y sus 
pertrechos; y el obrador donde ss trabajaban 
las maderas, cordaje, lonas y otras cosas 
para el uso de la navegaeion. 

Maestrazgo/ Estense y escabroso terri
torio al Norte del antiguo reino de Valenica 
y de la provincia de Castellón de la Plana, 
que correspondía á la Orden de Montosa, y 
en la actualidad se halla distribuido entre 
los partidos judiciales de Albooacer, San 
Mateo y Vinaroz, con una pequeha parte en 
los de Morella, Lucena y Castellón. Confina 
al E. con el Mediterráneo, al N. con la te
nencia de Beniiazá, al Sur con Torreblan-
ca, Benllooh, Puebes, Tqraesa, Borriol j 
Uéeras, y al Oeste con el señorío do Alcaia-
t ín, Peñagoicsa, Tillafranca y Cali.: 

Maestre, El superior de'cimlquiera de 
las Ordenes militares,' 

Maeistresciíisla. Dignidad de las iglesias 
catedrales de Ksppip, á cuyo e r̂go e^nyo 

antiguamente enseñar las ciencias eolesiáaíi» 
cas. Según el art, 13 del Concordato de 1851, 
es la quinta si ¡la post pontifiealem. 

Maestro. Es el que posee la. ciencia é 
teliéencía bastantes'para poder enseñar á los 
demás. 

Maestro Herrete (LUCAS). Natural dé 
Zaragoza, en cuya Universidad acreditó su 
pericia y práctica en la medicina. Fué mé
dico de cámara de S. M. y protomédico del 
reino de Aragón. Escribió; «Informe dado 
de órden de la imperial ciudad de Zaragoza 
sobre las aguas de Marloía entre oíra^, y las 
del rio Ebro, y diferencia que se conoce en
tre ambas para deliberar en la elección de 
aquellas que se juzguen más convenientes á 
la salud; Zaragoza, sin año, en folio.—Re
presentación á S. Á. R. el Sr. D. Juan de 
Austria sobre la autoridad y derechos del 
real protomedioato de Aragón, y abusos que 
se deben corregir e a los médicos no exami
nados para su aéisteneia en loa pueblos del 
mismo reino.—Memorial sobre boticarios y 
cirujanos del reino de Aragón, dirigido al 
mismo Sr. D. Juan de Austria,» esponiendo 
en él sus obligaciones, y suplicando su pro
tección para que cesen los abusos que le son 
notorios. 

Mafalda (DOÑA). Mujer del rey D. Enri
que I , que reinó en Castilla desde 1214 á 1217. 
Era hija de Sancho I de Portugal, qae reinó 
desde 1185 hasta 1211: y hermana de Tere
sa, mujer de Alfonso I X de León y de San
cha, ambas beatificadas. 
, Magallanes (FURNAHDO). Célebre navegan

te portugués, que ya en 1510 se distinguió eu 
la conquista dé Malacoa. Descubrió el estre
cho de su nombre y llegó é, Filipinas el 16 de 
marzo de 1521, persuadienda al soberano de 
la isla Zebrí que abrazara el cnsíiamamo y 
reconociera la dominación española, á cuyo 
poder servia por encargo de Carlos V. Le 
acompañó en un combate contra el rey de la 
isla de Matan, pero murió en la lucha en 1519. 

Magallon (FRARCISCO) . Médico colegial 
de Zaragoza, doctor de su Universidad. Es
cribió: «Discurso sobre la utilidad de los ba
ños en la imperial ciudad en Zaragoza» 1610, 
en folio. 

Magacjela (PRIORATO DE). Con jurisdio" 
cion veré nuliius de[la Orden de Alcántara en 
la provincia de Badajoz; se gobierna por un 
prior, caballero de la Orden, con las apela
ciones del tribunal especial de las mismas, 
formando un terreno completamente exento 
de los obispes, el cual se compone de los 
pueblos siguiente: Magacela, Besouerencia, 
con su anejo Helechal, Cabeza ele Baey, 
Campanario, Castuerá, Coronada5 'Espaíra-
gosa'cla Lnres, EBpsmtJcr-sa de la t'erena, Ga-
toela, tmtfa imá, 'mvmU* «fe i* 
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Seveñ&i Moüteríabio, Paraleda del Zatícejo, 
Saníi Spíritus y Villanneváde la Serena.' 

Magrdebourg-o. Capital del Ducado y del 
distrito de este nombra en la provincia d'e Sa
jorna en Prusia, á 160 kilómetros de Berlín 
sobre la orilla izquierda del Elbá. Después 
de la paz de Tilsit fue cedida á ia Francia é 
incorporada al reino de Wesfalia; peí o ea 1814 
por la paz de Paris volvió á la Prusia. Po
blación, cincuenta mil habitantes luteranos ó 
reíoEmistss. i . 

Magenta (BATALLA BE). El 4 de jnnio 
de 1859 tuvo lugar esta célebre batalla en
tre las tropas francesas é italiatsas al msndo 
del emperador Napoleón 111 y Vistor Ma
nuel I I de una parte, y las tropas austríacas 
al mando del emperador Francisco José I I de 
otra. Duró desde las nueve de la mañana 
hasta muy entrada la noche, y el general Mao-
Mabon (francés) llegó en esta batalla al hs-
roiemo con sus tropas. Dijeron los partes 
franceses que habían tenido usa: pérdida de 
cinco mil hombres y mil descarriados: los 
austríacos confesaron haber perdido diez mil 
hombres y la batalla, siéndoles forzoso re» 
plegarse hasta ia línea del Mineio. 

Magenta se halla situado ea territorio lom
bardo en Italia. 

Majestad. Grandeza, magnificenoia y os
tentación que se hace do alguna cosa. 

Ei título de Magestad, ántes de dársele á 
los reyes, era propio de los emperadores de 
Alemania. El primero á quien se díó en Es
paña este título fué á Cárlos V; ántes solo se 
les daba el de Alteza. 
_ Maghbeib ó Ssahhára Atlas. Esta región 

situada al N. del Africa, es la parte llamada 
por los árabes Árdh-el-Maghreb, esto es, co
marca del poniente. Sus límites al N . son el 
Mediterráneo, al O. el Océano Atlántico, 
al S. la Nigrioia y al E. la región del Nilo, 
estendiéndose desde 19° de longitud O. hasta 
26° de la de E., y desde 15° hasta 37° de la
titud N. 

La región de! Maghreb oomprende la Ber
bería, en árabe Tell ó Tierras Altas, con 
18.000.000 de habitantes. Esta vasta y fértil 
comarca llegc á las costas del Mediterráneo, 
y parte de las del Océano, abrazando los Este-
•aesleSidy fíeschaín, Marruecos, Argel, Tú-
naz, Trípoli y Fezzan al S. del precedente; Ies 
oasis llamados por ios árabes Belad'-ei-jeryd 
í» país de los dáteles, ai S. de la Berbería con 
el Ssahhara (Sahara) ó De&ierto, que contie» 
ae como 1.000.000 de habitantes, y que com-
Prende también el desierto de Libia y el oasis 
^jouah. , • ^ • 

En Berbería, ia gran éstension de monta
bas, llamadas Montes Altas, ofrece una cir
cunstancia muy particulár. Lás tierras bajas 
comprendidas entre estás montañas y ei mar, 
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son regadas por la multitud de corrientes qm, 
eale^ de aquellas y esparcen la más sorpren. 
dente fertilidad. Los principales son: el Med-
jerda Ó Serrat en el Estado de Túnez, el Sohe-
i i f qua atraviesa el lagoTítteri en el de Ar* 
gel, así como el Djedyd que se pierden en el 
lago Melgig, el Molouyah (Malouia) en el 
Estado de Marruecos. Estos Éios oónduaen el 
caudal de sus aguas, á esoepoion del Djedyd, 
al Mediterráneo. El Océano recibe al Sboue 
(Seboun), al Ommo-Rebya (Morbéya), al 
Tensift ú OaaS-Marakach. ElZier y elDfaha 
salen de la vertiente meridional de las mon
tañas, perdiéndose en los arenales. Estes ríos 
bañan el territorio de Marruecos. 

Magia. (Véase CIENCIAS OCULTAS.) 
Magia. No fueron los romanos, como sü* 

ponan algunos, ios inventores de los sorti
legios, ni los autores, de las penas establsoi-
das oontra los que cometían esta ciase de 

•crímenes. Si nos remontamos hasta la épooa 
de los judíos, hallaremos que entre ellos no 
estaba permitido dar fé á las adivinaciones, 
ni ejercer las artes mágicas: los caldeos son, 
por decirlo así, los autores de la astro logia 
y de las operaciones mágicas. Todos loa su
puestos prodigios de ia fábula demuestran 
que ios griegos fueron también dados á los 
sortilegios y á ios encantos, y de ellos sin du
da pasó á ios romanos aquella ciencia tan 
vana como peligrosa. La principal razen que 
tuvieron los romanos para proscribir á los 
mágicos y astrólogos, fué sin duda ia de qu > 
consideraban el arte enesa clase de personas 
como una nueva religión, y sabido es que los 
romanos, así como los griegos, no querían in
novar nada en el culto de ios dioses. Nues
tro código do las Partidas y la Novísima Re
copilación establecen casi las mismas penas 
que las leyes romanas contra ios adivinos, 
hechiceros ó magos. En efecto; por las leyes 
l y 3, tít. 23, part. 7, y leyes 1 y 2, tít. 4, 
lib. 12, dé ia Nov. Rec, incurrían los adivi
nos en la pena de muerte; sus encubridores 
en la de estrafiamiento perpétuo; los que acu
dían á ellos-y los oreiaa, en ía de la pérdida 
de la mitad de sus bienes, y ias justicias ne -
gligontes para su castigo, en la de privación 
•de oficio y oonfisoacion de la tercera parte da 
la hscienda. La práctica de ios tribunales 
moderó óoa el tiempo está pena, como otras 
muchas, conmutando ia capital en ia de azo -
íes á Ida hombres, y en ia de sacar emplu iíá» 
das y encorazadas á las mujeres. 

Magiares. - Paebio que ocupa todo él 
país llano- del centro de 1.a Hungría, varios 
condados de la Transilvania y algunas par
tas de la Moldavia y Valaquia, componiendo 
una población de cinco millones de almas. 

Magistrado, magistrattirá; Se .denomi-
nan magistrados las persopás ihve^üdag de 
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alguna parte del poder público; y por ma-

fpstratiira se entiende tan pronto el órden de 
os magistrados, como la dignidad y funeio-

nes de los mismos. Hay dos clases de magis
trados: los del órden administrativo y ios del 
judicial. Hasta el tiempo de los Eeyes Cató
lico s, el poder político absorbía en España 
al órden judicial; pero deede esa época te
nemos ya magistrados ó fancionariosde jes» 
ticia en diversas escalas, llamándose hoy ma
gistrados á ios oidores de las Audiencias ter
ritoriales. 

Magistral. Es el canónigo de oficio que 
tierse la obligación en las 'iglesias catedrales 
de España de predicar enseñando la Sagrada 
Escritura. So debe la creación de este cargo 
á las disposiciones, según unos autores, del 
Concilio de Madrid de 1473, y eegua otros á 
una petición dirigida al papa Sixto IV por 
varios prelados y cabildos de las iglesias de 
Castilla y León. La bula de ereGoion de la 
canongía se espidió por Sixto I V en 1.° de 
setiembre de 1474. Se gana la canongía por 
oposición, y la provee el cabildo con el 
obispo. 

SSagma. Se dice de toda mesóla en estado 
de papilla. 

MsgnammMacL Lo mismo que grandeza 
de alma. 

Magnates. Así se llama en Polonia y en 
Hungría á los grandes del reino. Durante si
glos lós magnates eligieron los reyes, tratan
do con ellos de poteccia á potencia; pero hoy 
es un título no más que recuerda lo pasado. 

Magneneio (GI.AVIG). De una familia os
cura oe la Germania se hizo proclamar au
gusto el añ© 303, habiendo hecho perecer á 
Constancio,emperador y su bienhechor. I n 
formado Constantino de la muerte de su her
mano avanzó coctra el Emperador, y en una 
sangrienta batalla cerca de Mursa en Iliria 
le puso en fuga. Vencido segunda vez hizo 
matar á todos sus parientes sin esceptuar á 
su madre y hermano y se atravesó con la es» 
pada. Tenia cincuenta años de edad. 

Magnesia, Cuerpo simple metálico, de 
un blanco plata muy brillante, maleable, 
aislado por primera vez por Mr. Bussy. 

La naagnesia carbonatada no cristaliza; es 
de testura terrosa, infusible, se reblandece 
notablemente en el agua, hace efervescen
cia, aunque lentamente, con los ácidos, y se 
precipita de las disoluciones en que se baila 
por medio de la potasa. Su peso específico, 
es de 2,7. 

La magnesia es una tierra alcalina como 
la cal; es un polvo blanco, sumamente 

ligero, suave al tacto, elástico é insípido; 
enverdece el jarabe de violetas; es infu
sible y fija é irreducible por el carbón; se 
deso'oíupoa© al rojo por el cloro gaseoso y 

es muy poco soluble en el íígua, la cual no 
disuelve en frío más que í|600O, y seis veces 
ménos á 100°; Se compone: de magnesio, 
0,613; de oxígeno 0,387.—M. g O. _ 

Se disuelve íácümente en los ácidos. Se 
obtiene fácilmen te en estado de hidrto des
componiendo una sal magnésica soluble, el 
sulfato, por ejemplo, por un álcali cáustico; 
el hidrato encierra un equivalente de agua, 
que pierde fácilmente al rojo. 

La magnesia, sobre todo en estado de hi
drato, se usa en medicina para disipar la 
ecidez de estógomo, y en los, casos de enve-
ngmiento per los ácidos para neutralizarlos. 

Magnetismo. Parte de la física que se 
ocupa de las propiedades del imán. Está re
conocido que todos los fenómenos del̂  mag
netismo pueden esplicarse por la aocion del 
fluido eléctrico. Entre los cuerpos dotados 
de propiedades magnéticas, loe unos lo son 

«naturalmente, los otros artificialmente: en
tré los primeros se cuentan el hierro, cobal
to, nickel, cromo y raanganeso, llamados 
imanes naturales; IQS otros se imantan por 
diversos procedimientos. 'V: 

Magnetismo animal. Fluido particular, 
cuya existencia se ha querido establecer pre
tendiendo que ee trasmite de un cuerpo vivo 
á otro por el contacto, por el simple toca
miento, ó por efecto de una voluntad fuerte. 
Se llama también así la aplicación de las 
propiedades de este fluido al arte de curar. 
Magnetizar y magnetizador se dice para de
signar el acto de aplicar este fluido y al que 
le aplica. Los fenórDenos del magnetismo 
animal generalizados en el último sigló por' 
Mesmer, har¡ sido várias veoes esplotados por 
charlatanes. La cuestión no está decidida por 
la ciencia. 

Magníficat, Cántico improvisado por la 
Santa Virgen María en-su visita á su pnma 
Santa Isabel, poco despees de la anuncia
ción del ángel, que se canta en el oficio de 
vísperas. 

Magnificencia. A l hablarle de las per
sonas, es la cualidad deí espléndido que se 
con:place en hacer grandes y,brillantes gas- • 
tos; al hablar de las cosas, significa liquize 
estraordinsria, brillo notable. 

Msgaiíud. Se usa de esta palabra efl 
matemáticas como sinónimo de cantidad. 

En astronomía equivale á tamaño, gran» 
dor. , 

MagnadiáceaSv Compónese esta familia 
de árboles y arbustos, en su mayor parte 

1 indígenas del Asia ecuatorial, de China, Ja-
pon y la parte'templada de la América se-
tentrional. Son notables por la elegancia de 
BU porte, la belleza de sus flores y la fraga»' 
oiá de éstas, poseyendo propiedades medioi' 
nales eficaces, pues contienen doa prinoi-s 



|)ios, 'aaa estimulante y aromátlcó, y otro 
amargo y tónico. 

Magoss. _ Hermano de Ánibal, á cuyo laáo 
ge distinguió en las batallas del Tesino, del 
Trebia y de Canas. Dió nombre á Mahon, 
capital de Meaorca, que por ei se llamó Por-
tus Magonis. 

Magos. Sacerdotes de la religión de Zo-
roastro que íbrínaban una eorpotacion dedi
cada al estudio de las ciencias y á la instruo-
oiOn pública, así como á la administración 
de justicia. Intérpretes de la voluntad divina 
manifestada por ei movimiento de ios cuer
pos celestes se dedicaron á la asLronomía ó 
más bien á la astrología, cultivaron la filo-
soiía natural y la medicina, y dominaron al 
pueblo por el prestigio de su carácter sagra
do y de ios beneficios que hacian. Es muy 
probable que los magos que mnieron de Orien 
te á Belén para adorar a J. G. salieran del 
país situado al Oriente ¡del mar Muerto, y 
aunque se cree que fueron reyes, puede esta 
opinión fundarse en la consideración de que 
estos sabios disfrutaban á causa de su ciencia. 

Magote. Uno de los grupos en que se 
dividen los monos del antiguo continente, y 
que en realidad no es otra cosa que un ma 
caco que, en vez de ocla, tiene un pequeño 
tubérculo. 
_ Mahabharafa. Grande epopeya indiana, 

dividida en diez y ocho libros compuestos de 
más de cien mil versos. 

Mahmud I. Hijo del sultán Mustaíá I I , 
nació ep Constantinopla en 1696: subió al tro
no en 1730, y murió bácia el ano 1754. 

Mahoma. (IBU-ABDALLAH. ABOUL CASSEM). 
Fundador de ¡a religión musulmana, poeta, 
guerrero, político y legisla ior. Si careciésemos 
deotra prueba con que demestrar la sublimi
dad de BU talento, bastarla reflexionar que no 
podiaserun hombre común el que hizo tan 
completa revolucioñ en lascreencias de todo 
un pueblo. El islamismo, á pesar de sus erro
res, se adapta maravillosamente á las cos
tumbres y naturaleza de ras secuaces, y por 
esto halló tan favorable acogida desde ei mo
mento de aa publicacioa entre aquellas gen
tes, i 

Nació el 10 de noviembre de 570 en la 
iMieca, de la tribu Koreischites que pre

tendía descender n línea recta de Ismael, 
hi]o de Abraham. Murió en Medina ei 8 de 
junio de 632. 

Mahomet (6 MOHAMMED). Legislador de 
los musulmanes, fundador del islamismo y 
del imperio de los árabes, que fué en sus 
principios conductor de camellos. Casó con 

viuda de un mercader, y desterrado y 
perseguido después con sus discípulos!, fundó 
su reiigioif apoyado en la fuerza de la esp.a-
«a. (Siglos vi y vn.) 

! 1 A la muerte de Bayacetó 
en 1403 sa encontró el imperio dividido entre 
los cuatro hijos de este infortunado sobera
no, y en lucha horrible quedó venosdor Ma
homet de sus hermanos, restableciendo la 
unidad de la eucesioa. Murió en Andrinópo-
lis en 1421. 

Mahomet II . Subió al trono el 10 de fe
brero de 1451 por muerte de su padre Mon-
rad I I y se apoderó de Constantinopla el 29 
de mayo de 1462. Murió el 3 de mayo de 1481. 

Mahomet IIí. Déoimotercio sultán. Ape
nas tomó el poder imperial en 1595, hizo es
trangular á diez y nueve hermanos y ahogar 
á diez muieree que había dejado .sU padre. 
Murió en 1603. 

Mahomet IV. Sultán decimonoveno: na
ció en 1612; fué saludado emperador en 1649 
después del sultán Ibrahina, su padre. Eurio'só 
el pueblo por los continuos reveses que en las 
guerras que sostenía le acosaban, se sublevó y 
depuso ai Sultán en octubre de 1687, colocan
do en ei solio á su hermano Solimán. Mahomet 
murió cineo años después en 1693. 

Mahometanos. Sectarios de Mahoma, 
del cuai tomaron el nombre. 

Maia. Bajo este nombre, y á costa de los 
Cánceres, oreó Lamarch un género de crustá
ceos decápodos, de que despueá se ha forma
do una tnou particular de los maianos, y en 
la que entran unos 20 géneros. 

Maimoss. Géaero de monos del grupo [de 
los macaco?» 

Maine. Uno de loa Estados más septentrio
nales de la nnion americana; que se estiende 
por ios 45° 30' de latitud media entre lus de 
Masachuset y Nueva Bruaswiok, entre el Ca
nadá y el Océano Atlántico. Población, 
400.000 habitantes. > 

Mairae et Loir© (DEPÁRTAMESTO FBANCES 
DE). Se compone de una parte del país de 
Anjou y está limitado al Norte por ios de 
Mayenise y la Sarthe: al Este por el de Indre-
et-Loire: ^-i Sor por los de Yienne, Dan-Sa-
vres y la, Vendee: y al Oeste por el Loire i n 
ferior. Superficie, 719,881 hectáreas cuadra
das y 480,000 habitantes. Sa divide en cinco 
distritos, á saber: Ángers, Segré, Baugé, 
Bsaupreau y Saumur. Su capital es Angers. 

MaíateiOR CFRAKCISCA DE AUBIGNE, MAR
QUESA DE). Naoió en 1635: después de no po
cas penalidades y merced á su hermosura y ta
lento legró desposarse en secreto con Luis XIV 
de Francia en 1646, disfrutando de sus pro -
rogativa? y del favor de una verdadera rema. 
Después de la musrte del rey se retiró la mar
quesa de Maintenon al convento de Saint-Cir 
cerca de Versailes, íandado pora lia, y allí 
murió en 1719. 

Maiquez (ISIDORO), Natural de Üaatagena 
y tejedor de sedas, que no pudiendo vencer 
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la afioion que sentía á las repraíieutaciónes 
teatrales, se ajustó en las eómpañías cómicaa 
de Valenoia. No habia recibido ni la educa
ción, ni la instruccibnf ni tantos oíros ele
mentos como deben concurrir en un actor 
eminente; pero sus facultades fí¿icag y mi ge
nio natural ló allanaron el oamiaode la glo
ria. Representó algunos años en Madrid, no 
solo sin aplauso, más á veces con disgusto 
del público, pues su frialdad deslucia todas 
sus buenas prendas, hasta que resentido 
su amor própio, determiaó pasar á París y 
dstúdiar ei famoso Taima. Hízolo con aque
lla reflexión de que él sol© éra capaz, y vol
vió tan aventajado, que igualó siempre y 
esoedió algunas veces al trajico francés. Y no 
solo en la trajedia y en las composiciones 
graves, sino en las piezas cómicas y ligeras, 
antiguas y modernas, estranjeraa y esoaño» 
lase sobrepujó á cuántos le habían precedi
do, y manifestó tan maravillosa habilidad, 
que serán vanos todos los esfuerzos de sus 
imitadores para rivalizar con sus talentos.. 
Murió en G-ránadaenl820, después de haber 
esperimentado algunos iníortunios y perse
cuciones. 

Maire. Equivale este oficio municipal 
francés á nuestro alcalde en todos sentidos. 

Maistr© (José, CONDE DE). Nació en Gî am-
béri en 1.° de abril de 1755, de una familia 
originaria del Languedoc, y murió en Taris 
el 25 de febrero de 1851. Su padre fué presi
dente del Senado en Paris. Diplomático y es
critor papista y realista, siendo sus principa
les obras «Del Papa y las Veladas de San 
Petersburgo.» ,: 

Maís (ZEA MAIS). El origen de esta planta 
parece ser la isla de Santo Domingo, siendo 
várias las especies ó variedades que actual
mente se conocen, debidas á la forma, vóiú-
men y color de sus granos, y á las particula
ridades dé sus órganos nutritivos, especial
mente de las hojas, teniendo 12 los granos 
amarillos, 10 blancos y dos rojos ó jaspea
dos. Los franceses cultivan ademas el llamado 
de pico, que aunque ménos precoz que el 
cuarenteno, no obstante es muy útil, porque 
exige ménos precauciones. ; 

El maíz es muy sensible á los fríos y se 
acostumbra sembrarlo por abril ó mayo. Se 
cultiva bien en los terrenos esquistosos y sus 
detritus; pero son preferibles loa aroiiiosi-
liceos ó los aroillo»calizos en las provin
cias meridionales. 

En las regiones húmedas y cálidas de Amé» 
rica y Africa se' obtienen dos ooseohag; no 
obstante, paree® que en Cuba algunos sacan 
cuatro. Indudablemente es la gramínea que 
da más producto con ménos simiente, porque 
oada pié da tres ó cuatro p^noobs^ con 10 ó 
12 hileras de granos, -

En el m&n i@ setiembre ú octubre m hace 
la-recolección, y se procurará prac-tiaarla 
después que las hojas y tallos ae ponen ama-
rillos, y que las únicas y barbillas de las 
pahoobas ó mazorcas hayan adquirido un 
color amarillo principiando á caerse. 

El desgrane se hace por medio de una, jaiU 
quina, que ha reemplazado con ventaja los 
distintos medios que desdé tiempo inmemO'» 
rial se han venido usando, Las panochas que 

destinan para semilla no deben desgra
narse; se eligen las más maduras y ü e grano 
más nutridOj se ensartan por sus hojas cola 
gándoias en paraje seco y ventilado. 

Desgranado y limpio él maíz se traslada á 
loa graneros donde se conserva como los de-
mas¿3ereales, cuidando sólí? cada dos ó tres 
meses de traspasarle. . 

Se conoce un maíz de Penslivania más 
temprano que el nuestro, muy parecido al 
que en los Estados-Unidos de América lla
man de Sioux, sólo que la espiga y granos 
son algo mayores. 

La variedad • dé • maíz, perla es blanco y 
muy pequeño y bonito, iftadura djfíoiimente 
y es muy á propósito nara forraje por el. sin
número de tallos y hojas que produce. 

El de grano amarillo, que los franceses 
llaman Thoürout comparado s'k cultivo con 
el de Anxonne y el de pico, es, 15 días más 
precoz que este y 10 más que el primero. Es 
indudable que es una variedad del cuarente
no, aunque organice algo más tarde sus fru
tos, sus panochas sean'un poco más larggg, 
láa hileras de granos en número de 12 casi 
esféricos y citrinos. 

La variedad de maía Thoürout alcanza la 
altura del Anxonne, pero es más productiva 
y preferible para l o países en que el verano 
es de corta duración. , 
« MaJissEes (D. GARCÍA). Natural de Egea 
de los Caballeros, obispo de Zaragoza en el 
siglo XII.'Mereció la especial confianza del 
emperador D. Alonso, y fué invitado por eí 
papa Inocencio I I á asistir ál Concilio de 
Keims. 

s._ üapmo alba?, espino Dlaaoo. 
Arbol de la Europa central, de 10 metros de 
crecimiento, pero de muy poca vida. Suele 
emplearse para formar setos sólidos y dma» 
deros; cúbrese en mayo de hermosas flores 
blancas, formando m¿ilie>gs, de asavísimo 
©lor: el fruto es una baya roja. De eata espe
cie proceden notables variedades muy bus» 
cadas como arbustos de adorno. 

Majuelos se llaman á las viñas ó terrenos 
puestos de cepas- ó vid. 

Aja!.- La oaestion del origen del mal ha 
sido siempre el escollo de la razón humana, 
porque ¿cómo un Dios soberariaraer^e bueno 
ha podido desenoad^iar ei i m l 01)^ él 
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nafiück)? Hay que deeir QÚQ Job, que habien
do nacido eí hombre bajo la iníhiencia del 
pecado original, las aflicciones que esperi-
menta no son más que un justo castigo y una 
expiación de sus faltas; y con David, que si la 
prosperidad de los malos es un misterio y 
uaa tentación continua para el hombre de 
bien, debe consolarse pensando en el fia úl« 
timo de esos mismos malos. Se distinguen 
males de tres especies, é¡ saber: el mal meta-» 
físico ó las imperfecciones de la criatura: el 
mal físico ó el dolor que aftige al sér sensi
ble: y el mal moral, el pecado y las penas 
que tras si lleva. 

Malacodermos. Familia de coleópteros 
pentameros creada por Latreille, y cuyos 
caractéres principáles son: cuerpo casi siem
pre de consigtsncia blanda; cabeza inelinada 
hacia adelante y antenas que no se colocan 
dentro de cavidades debajo del coselete. Fre
cuentan las flores, la madera muerta y ios 
vegetales, y eé cuentan muchas especies, sien
do los géneros principales los cebriones, l u 
ciérnagas, melifas. ptinioros y carcomas. 

Malacología. Parte de la historia natu
ral qvíe trata de los moluscos. 

Malacopodos. Animales articulados que 
tienen á los lados del cuerpo como unos pe-
zoncillos subaiticulados, ó unos piés blandos 
que les sirven para moverse, 

Malacopteñgios. Peces óseos que se pa
recen á los acantopterigiós en la estructura 
de sus branquias y en el modo con que se 
articula la mandíbula superior. Es grupo 
numerosísimo y se divide en tres órdenes: 
abdominales, subranquianos y apodos. Loa 
radios de la nadadera dorsal son cartilagi
nosos, articulados hacia la punta y general
mente divididos en ramillos. 

Malacuera { ANTONIO) . Célebre maquinis
ta de la Casa de Moneda de Madrid. .Nació 
en _ Gárgoles de Abajo (Sigüenz^i) el 27 de 
diciembre do 1744, y murió el 18 de diciem
bre de 1821. 
, Málaga. Provincia de España en Anda
lucía, correspondiente en lo civil al gobierno 
establecido en la capital de su nombre, en lo 
militar de la capitanía general de Granada, 
«a lo judicial de la Audiencia territorial de 
Granada y en lo ̂ eclesiástico del obispado de 
su título, sufragáneo del departamento de 
t'ádiz: confina al N . coula provincia de Cór
doba, al N . E. con la de Sevilla, al O. oon 
Ja de Cádiz, al E. con ei Mediterráneo y al 
par con la de Granada. Su longitud de N .E . 
a b' O. es do 138 kilómetros, por 74 en su 
aiaJ0r anchura. La sierra de Antequera la 
íecorre al N. E. y la de Eonda al N . O. Tie-
ne esteasioa superfiolal de 235,90 leguas 
padradas de 20 al grado ó sean 7.312,90 kU 
tometrog cuadrados, ©on una población de 

451,406 habitantes, á&loa cuales son hembras 
225.394, comprendidos en 109 grupos de pó= 
Wacion coa Ayuntamiento. Del total de un 
millón 135.619 fanegas de terreno que com" 
prende la ostensión superficial de esta pro
vincia, están en cultivo 779.521, siendo de 
regadío 28.046. 

En 1859 pagó por contribución temtoria" 
11.667.189 rs.; por industrial y do comercio 
28.364.875; y per consumos 8.638.308, 

La provincia de Málaga se halla dividida 
en 14 partidos judiciales y 110 Juzgados 
de paz. 

Los pueblos importantes de la provincia 
de Málaga son los siguientes. 

Málaga, ciudad capital de dicha provincia 
y de diócesi, en ía costa del Mediterráneo y 
atravesada por el rio Gaadalmedina, oon be-
lio caserío, anchurosas plazas, varios ediíi-
cioá públicos y particulares de relevante mé
rito, un famoso acueducto denominado de 
Santelmo para surtir las fuentes de la ciu
dad, dos suntuosos muelles, tscelente fanal 
giratorio de mucha elevación, un respetable 
castillo llamado de Gibralfaro y otros fuer
tes, deliciosos paseos, estableoimientes de 
beneficencia é instrucción públioa, brillante 
y lujosa catedral dotada de eievadísima y 
elegante torre, nueve parroquias, alrededo
res amenísimos llenos de huertas y casas de 
campo dignas da potentados, fábricas de j a ' 
bon, curtidos, lencerías, productos químicos, 
hilados y tejidos de algodón y da hilo y cá
ñamo, sobresalientes ferreríaa, muoho mo
vimiento comercial, y término fértil en,toda 
clase de proauocionea agrícolas, entré las que 
se distinguen las esquisitas pasas y batatas 
y el escelente vino tan estimado en todo el 
mundo. Alora, villa cabeza de partido judi
cial, cerca del rio Guadalhorce, con decente 
caserío, hospital, buena parroquia, molinos 
aceiteros, fábricas de jabón y sulfato de so
sa, abundancia de ganado vacunó, lanar, ca
brío y de cerda, é innumorables naranjos, 
limoneros, granados, perales y mil diversas 
flores aromáticas en las margene?, de dicho 
rio. Antequera, ciudad cabeza de partido 
judicial, con espaciosas calles, estableci-
mien&os de beneficencia, suntuosa colegiata 
y áeis parroquias, abundátícia de fuentes, 
f abricas de hilados y tejidos de lana, ourti-
dos, alfarería, y otras industrias, y terreno 
de superior calidad que da de toda clase de 
frutos, manteniéndose en él mucho ganado 
da todos géneros, Arohidona, villa cabeza de 
partido judicial en la falda dé una áspera y 
elevada sierra,, con preciosa plaza ochavada, 
grandioso colegio do escolapios, notable par
roquia, hospital, molinos aceiteros, y térmi= 
no productivo de cereales, aceite y pastos, 
eon que m saaatiene- bastante ganado, Gam« 



pillos, villa cabeza da partido ju<Íicia]9 eon. 
calles regulares, notable casa municipal, 
hermosa parroquia, buenas íaentss, casa de 
caridad, molinos aceiteros, fábricas de paños 
ordinarios y otros artefactos, y término dila
tado en que hay muchos caseríos y ganado, 
y se cosechan granos y aceite. Coin, villa ca
beza de partido judicial en ei centro de un 
dilatado vergel, con dos parroquias, una be
lla plaza, numerosas y liadas fuentes públi
cas, fábricas de mármol, molinos aceiteros, 
telares de lienzos, y término pintoresco en 
que hay canteras, de hermosos mármoles y 
jaspes, y se cosechan cereales, aceite y es-
quisita uva. Alhaorin el Grande, villa en ia 
falda de la sierra de Mijas, con casas y ca
lles de buen aspecto, bodega la más es tensa, 
de Andalucía en el palacio de la duquesa de 
Montellano, el primer establecimiento hidro-
pátioo de España, agradables paseos, nume
rosas fuentes,, baños medicinales, molinos 
aceiteros, fábrica de fundición de'minerales, 
y término-productivo de grano, higos, pasa, 
aceite y frutos de todas clases, hallándose en 
él importantes minas de alconol y canteras 
de preciosos mármoles y jaspes. Colmenar, 
villa cabeza de partido judicial, en una co
lina, con regular caserío, fábricas de aguar
diente, y terreno de pan llevar y de viñedo. 
Estopón a, villa cabeza de partido judicial, 
próxima Ál Mediterráneo, ooií hospital, fá
bricas de curtidos y fundición da plomo, mu
cha industria en pesca, y término esténse 
que produce mineral de plomo argentífero, 
pisos y carrascos, considerable cantidad de 
higos, batatas, limones, naranjas, uvas y 

Ímstos con que se alimenta ganado oabrío^ 
anar y de cerda. Gauoin, villa cabeza de 

partido judicial, á la falda de la sierra del 
Macho, con buenas casas y cali s, hermosas 
fuentes, respetable castillo, aguas medicina
les, fábricas de aguardiente, jabón y tapo
nes de corcho, telares de lenaería y piezas de 
algodón, y término productivo de vino, ce
reales, limones, naranjas, granadas y esqui-
sitas írutas, manteniéndose en él ganado de 
todas clases; ei lanar de mucho'mérito^Mar-
belia, ciudad cabeza da partido judicial en 
la playa del mar, con calles y casas de boni
to aspecto, hospital, buena parroquia, fuen
tes públicas, una de ellaa magnífica, dos 
grandes fundiciones de hierro, mucha y de
licada pesca, y término en que hay ricas mi
nas de plomo y hierro,, y se cosechan xcerea-
les, vino, aoeite, naranjas,"limonesy otros 
frutos. Mijas, villa ai pié de Sierra Blanca, 
con lábrica de papel, molinos aceiteros, y 
cosecha de cereales,, vino, aceite, higos, ba
tatas1 y óteos productos . 

Vclez-Málaga, ciudad cabeza de partido 
judioial, en la falda de Sierra Tajadas con 

i dos parfó'quiaÉ, estableoimientoi de benefi-
| cencía, ingenios de azúcar, tenerías, fábricas 

da jabón y aguardiente, molinos aceileros, 
y suelo feracísimo y frondoso plagado de na
ranjales, limoneros, nopales y otros árboles 
delicados, aclimatándose en él muchas plan
tas americanas, como el café, tabaco y co
chinilla. Ronda, ciudad cabeza de partido 
judicial, sobre la planicie de una elevada 
roca, cortada parpendicul^mente por la na
turaleza, y que dividiendo la ciudad en dog, 
partes forma el espantoso precipicio llamado 
Tajo de Ronda, por cuyo fondo corre el rio 
Guadalquivir ó Guadiaro. Para salvar este 
abismo y enlazar las dos partes de la pobla
ción, hay dos pumíes gigantescos de sor
prendente mérito y: estraordinaria altura. 
'Esta ciudad cuenta con buenos edificios pú
blicos, cuatro parroquias, establecimientos 
de beneficencia, abundantes fuentes, amenos 
paseos,"fábricas de curtidos, bayetas, lienzos, 
paños y de otros artefactos, y término fron
doso y fértil en que se cosschan cereales, 
aceite, vino y eaoiuigitas frutas, y se mantie
ne considerable ganado de todas clases, en
contrándose canteras de hermosos jaspes. 

La capital de la provincia es Málaga, que 
tiene una población de 96.000 almas. 

.Está situada entre los 36° y 17% 37° y 18' 
de lat. y entre ios 6o y 8(, Io y 43, de longi
tud occidental del Meridiano de Madrid. 

Malagrida (EI, P. GABRIEL). Célebre je» 
suita: nació en 1689 en Mercajo (Milanesa-
do). Estaba considerado con gran reputación 
cuando fué citado por la Inquisición en con-
éapto de h resiarca, y sentenciado á la ho
guera sufrió la pena por proieta falso el 21 
de setiembre de 1761. 

MaMkcff (FUERTE DE). El reducto más 
terrible de Sebastopol en Crimea, que fué 
tomado por asalto por ios franseses á ios ru
sos el 8 de setiembre de 1855; 

Malaquías (EI, PKOFETA). Se ignora el 
tiempo en que profetizó, aunque parece que 
debió vivir después de Zorobaber, siendo el 
último de ios doce profetas menores. Esten-
dió máa que sus predecesores el espíritu de 
igualdad y condenó la, desigualdad entre el 
hombre y la mujer . 

• Malaquita. Sustancia mineral, de color 
verde esmeralda; es el cobre carbonatada 
verde dé los mineralogistas modernos, y se 
compone prinoipalmente de óxido de cobre 
y de ácido carbónico. Estas piedras nos vie
nen déla SibeTia, de la Hungría, dex Tirol 
y de Harta y de los montes Urales. 

Malara (JUAN DE). Natural de Sevilla? 
profesor de retórica en su patria, autor da 
un tratado francés,'el mejor que ge coaoee. 
Tivió en el si^lo xvi. 

íia (VÉAfíE 0CCEA.3ÍA}, 



gálico. No ee usan en las artes* 
Malee. La historia hace méncióñ ds dos 

pereonajes de este nombre: el uno fué rey de 
los árabes, en tiempo de Heredes, el hijo de 
Antípatro; el otro era uno de los servidores 
del gran pontífice Caiíás, enviado para pren
derá Jesucristo, y al cual San Pedro cortó 
la oreja derecha. 

Maldición. La costumbre de lanzar ana
temas ó maldiciones contra aquellos que se 
átrevian á faltar Ó infringir ios pactos ó tra
tados concluidos es antiquísimo, viéndose de 
esto pruebas en los libros de Moisés. Se dife
rencia la maldición del, anatema y de la im
precación. L l anatema emana de la Iglesia: 
la imprecación es de origen puramente pa > 
gano: la n aldicion es la última espresion de 
la justicia divina y humana. Maldición equi-
vale á dergracia. 

üfialduino. Rey de Escocia , h j o de Do-
naldo i l l ; subió al trono en 644, después de 
la muerte de EVrguar, Murió a manos de su 
celosa mujer en 684. 

Maleabilidad. La maleabilidad es la pro
piedad que tienen les metales de cambiar de 
íormas y de estenderse bajo la acción del 
martillo ó por la presión del laminador; el 
más maleable de todos es ei oro, al cual si
guen después la plata, la p atina, el hierro, 
el cobre, el zinc, el estaño y el plomo. La 
maleabilidad se aumenta con el osílor, pero 
sólo hasta cierto límite. Hay metales que 
sólo son maleables entre dos grados de tem
peratura muy inmediatos; tai es el zinc, por 
ejemplo. 

Maleferanehe. Nació en Paris el 6 de 
agosto de 1638, y murió en 13 de octubre 
de 1715. Entró en la congregación del Ora
torio en 1660, y se dedicó á la metafísica, es -
cribiendo La recherche de la verité y Traite 
ds moraíe, que forman su rep'ütaGioK. 

Malefício. Fórmula de msgia empleada 
para hacer daño á alguien ó alguna cosa. 

Malesherbes (CRISTIANO GUILIERMO BE LA-
MOIGNOM). Nació en Paris en 1721. Fué uno 
de los pocos que tuvieron valor bastante 
para dar consejos al rey Luis X V I de Fran
cia para apartarle de la mala senda, que la 
conducía al cadalso; y luego que estuvo el 
rey acosado ante la Gonvenaion nacional, 
obtuvo Malesherbes el peligroso honor de 
defenderle, honor que pagó con su cabeza 
el 22 de abril de 1794. 

Maiet (CONSPIRACIOK BE). Estando preso 
el general francés Malet desde 1807 Como 
afiliado al partido republicano de aooion, 
pudo evadirse de la prisión, aeompanaao de 
m m abate Laffon. ei 23 de octubre áe 
1812. Prevenido, de doeum¿nlos falsos con-
teooloaad-M» por éi, eoa auxilio del abate, así 

TOMO I I L 

qta^lé evadió prewaíóge dé giáñ üni&rMé 
en íós cu||jtelee anunciando la muerte del 
emperador Napoleón 1, que entóaces se ha
llaba en Rusia, y leyendo una pretendida 
proclama del Senado al ejército, arrastró k 
la tropa, puso en libertad á los genérales 
republicanos Guidal j Lahoire, é intentaron 
apoderarse del gobierno; pero descubierta 
la trama, fueron todos sentenciados á muer
te, y ejecutados pocos dias después en Paris. 

Malherbs (FRANCISCO HE). Célebre poeta 
írancess que nació en Caen en 1555 ó 1556, 
y murió en I62S. 

Malibran (LA). María Felicia García de 
Beriot. Célebre cantatriz que nació en Paris 
1808, según unos, y en Sevilla Ib09 según 
otros. Era hija del famoso tenor españOi Ma-» 
nuel García. Murió el 23 de setieuübre de 
1836.— Casó en New-York con un comer
ciante por los años de 1826, cuyo matrimo
nio logró anular y casó luego en Paris con el 
céler re vislinista Beriot. 

Malicia, malignidad, maldad. En ia 
malicia hay facilidad y astucia, pero no 
hay audacia, y ménos atrocidad. En ia ma
lignidad hay disimulo y actividad, pero no 
es tan f* ura ni tan atroz como la maldad. 

La malicia puede ser un juicio aventurado 
sobre el móvil de la conducta de un indivi
duo ó sobre el significado de sus palabras. 
La malicia no supone siempre mal corazón. 

La malignidad supone ya algún fondo de 
malos ireatimientos y cierta propensión á en
venenarlo todo, demostrando que acaso la 
envidia y otras pasiones innobles forman la 
base del juicio. 

La maldad es el último grado de la degra= 
dación del hombre en sentido moral, pues 
indica que en su alma no esiste rastro algu
no del deber ni sentimientos honrados que 
obedecer; ó que está el corazón tan embota
do por la ponzoña del vicio ó de la pasión» 
que no hay ya ea él sentimiento alguno de 
virtud. 

Mállc® (ÁCIDO). Este ácido m halla ee 
gran cantidad en las manzanas, y sobre todo 
en los frutos del serval. Para obtenerlo se 
toman dichos frutos, se machacan y se apu
ran por medio del agua, se deja fermentar el 
zamo obtenido y se le da un hervor prolon
gado, se filtra y se satura con cal; se preci
pita el ei trato de cal y q ueda en la disolu
ción un bimalato de cal que se purifica por 
muchas cristalizaciones; después se le añade 
acetato de plomo, que da un precipitado de 
malato de plomo de fofma pulverulenta^ 
que al momento se trasforma en pajitaseris» 
talinas muy brillantes, cuya eomposioion se 
representa por la fórmula G * H 8 O 8 "f-2 H 8 O 
es tin áoido bibásico. Por la acGion del calor 
d« dos ácidos pirogenados, ©1 ácido ü i a l ^ $ 

U 
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y el paramaJeico, igómeros, pero con propie-
dades muy distintáB. 

Maloa de Cháiáé (pkbRZ FRAY PEDBÓ). 
iNació en Cascante en Í&3Ó; águstiño en él 
convento dé Salámaíjca, cat»3drátioo de teo
logía éñ la ünivérsidad de Zaragoza, y des
pués ten la de Bueaca. EÉoribió: «Tíat »do de 
la Magdalena;)) Alcalá, dé Henares, Í592. 

Malpk^uet (SÁÍ-AÍLÁ Í)E). Ganada él l í 
de setíembíe de 17Ü9 per MariboroUgíi y el 
príncipe Eugenio, jefes dé Its coniederados 
eobre los fraficeses al mando del marisoál 
de y ÜíáíS. Á ésta bátalíá siguió pronto la 
capitulación de Mons. 

Malt. Se da este noínbre á la cebada 
cuando ya ha pasado por todas sus prepara
ciones para la fábricacion de la cerveza. 

Maíía. Isla del Mediíérráneo, á 100 kiló
metros Sur de la costa de Sicilia, entre el 
Estado de Trípoli y Berbéría. Su forma es 
ovalada, con 80 kiióifieíros dé circuito y 32 
de largo por 16 de Mohc. En 24 de marzo 
de 1530 cedió Carlos V esta isla á la Órden 
de los ñat alíeroe de San Juün de Jerusalen, 
espuleados por los turcos de lá isla de Eo-
das, cuyo jeíte entóncés era él gran maestre 
Williers dé l'Iie Adam. En 1800 se apodé-
raron de esta isla los ingleses, y aunque 
ofrecieron devolverla, aún ía conservan'. 

Se ikman caballeros de la Orden de Malta 
á lós de Sán Juan dé jemalea. (Téásé ) 

Maltéterua (COKÍÍAJ)6). Ñaüió en 1775 en 
Thyé (Jutlsndia). En 1800 vino h Eráacia. 
Escritor político y poeta célebre. Murió en 
Paris é! 1G de diciembíe de 1826. 

ffialíés (JUAH BAUTISTA). Náttiral de A l i 
cante; nació en 1646̂  jesuíta; murió en 1712. 
Escribió: «Disertaciones éhistoria déla ciu
dad de Alicante.» 

Mallltiss. Célebreecosomifetáinglés, pro
fesor dê  economía política y de historia en 
el colegio dé la compañía de las Indias, en 
ei éondado de Bartfort. Ha escrito: «Ensayo 
sobre el prinsipio de la población.—Investi
gaciones sobre la naturaleza y el progreso 
dd impuesto, y de los principios sobre que 
debe descansar.» 

Malménda (JÁCÍUTÓ ALÓHSO). Valencia» 
no, poeta jocoso; en 1631 compuso algunas 
comediag, y aEi bureo de las musas del í u -
ria» j «Las Gosquillas del gusto.» 

MalMi^ai. Grtipo dé grandes y'pequefías 
Islss simadas en él Océano Atknüco áus-
tíal, al éatremo Sur dé la América meridio
nal, íreíite al estrechó de Magallanes. Per
tenecen á los ingle ees. 

Maífáeeas. Fanáiliá sumamente abun
dante en espeeieé botánicas, señaladamente 
en las regioises eouateríales, dunda, segua 
HKiubokífi, entran pop 1|35 én la masa de ia 

desde el ecuador á les polos, pues en el he« 
misterio pepteñtrional, eñtré loé 45* y 52° de 
latitud no eatiáM de ijSlóO,- f eh la zoíia 
glacial desápáíecéñ por completo aquéllas 
plantas. Én íá zona tórrida, y en \M cerca -
nías de lós trópicos, el mayor número dé las 
especies es.iéñoeo, y algttnas íiegán á fór-
mar árboles de mucha élévácion. LaS zonas 
tenípiadas cad fio producen m; s que mal-
váceaa herbáceas. Las maiváceaé, en gfehé-
ral, son faotábles por contener todas eus par-
tes una cantidad c&nsiderablé de mucílagó, 
lo qué las háoe de muy frecuente Usó éñ 
medicina como emoliente ó atemperante. 

MalVár (D. Ifa. SEBASTIAK). Arzobispo 
de Santiago, dóctory catedrático de prima 
en ia tlñiversidad de Salamáncá, obispo de, 
Buenos Aires, literato; murió en 26 de se
tiembre de 1795. 

fía!venda (TOMÁS). Natural de San Fe
lipe, dominico. Escribié con aplafiao de lá 
Sagrada Escritura, y lució Eú ingenio y lite
ratura én Roma y én España, dbhdé murió 
en 1628. * . 

Malversación. Consisto en invertir ,lo§ 
caüdalés ajénós eñ usos distintos dé aquellos 
para que están destinados. 

Mámbrifflo. Rey moro que poseía Uü 
yelmo ó casco forjado bajo la influencia de 
loS, máyoíés éncantamieñtos. El célebíeRei
naldo sé apoderó de él, y Cérvantes lo con
virtió luego én una modesta bada ác afeitar. 

Matoékeos. Cuerpo militar dé Turquía, 
semejanza de ios genizafos turcos, qué mu
chas veces dispuso del trono imperial. fúB~ 
ron esteríninádos por Bonaparte en ía bata
lla de las Pirámides,, E i tiempo de Méhé-
met-Aií ejercían aún ÍDÍÍaenoia. 

Napoleón I formó para sú guardia imoé" 
riai un regimiento de mameluoos en 1S04, 
que fué dispersado y casi destruidó ea 1815, 
á la abdicación del Emperador, con uaoütó 
de los sucesos del Mediodía de la Eífinciá. 

Mamiferüs. Son animaíés vértsbfsidos 
que, cómo indica su hoínbre, llévaú rñaTAás 
ó tetas, lo cuál supone que sus hijuelos vie
nen al mundo vivos, y qué les alimentan éófl 
el jugó lácteo preparado por los órganos dí3 
sus madres. tTná consetiuendá de esté pri
mer hecho para los mamíleroS es ía ürgani-
zaoion de los animales coa un coraíoís, dos 
ventríeúlós y dos áuríoulas; dos pulmones, 
cerebelo voíúminoso,^ sentidos eompletos, 
uáa membrana muscular (diáírsgffia) éatra 
el pecho y el vientre, y éieté vértebras eá U 
región del cuello. Estos ásiínaíes coásti'ti-
jen la primera clase del reinó animal. 

Téase iá clasificación de los mamíferos y 
la enunísiacion de los cáraetéres diferencia
les que ha proel unido su dlst-ribuoioií en n e* 



MAN le í MAN 
¡Umanos. MSÜOQ para los miembros aa-

|grjor6S solamente. Tres razas: caucásica, 
¿ogólica, etiópica.-

Cuedriintanos. Manos para ios ctiatro 
¡Biembros. Tres familias: monos, pnisfcites, 
niakis. 

Carniceros. Sistema dentario completo; 
Tres familias: queirópteroSj insectívoros, 

Marsupiales o que ííevan zurrón. Dos bol
sas mamarias que sirven para colocar á los 
hijuelos durante la lactancia, Beis géneros: 
sarigos, faiangeros, potoros, kanguros, koa-
¡ss, fastiolcmos. 

Roedores. Sistana dentario incompleto -̂
faltáodoles los caninos solamente. Doce gé
neros: ardillas, ratas, elamis, topos, críete -
ros, geomis, diplóstomos, castores, tortugas, 
puerco-e@pio, t-.ebres, oayiag. 

Desdentados. Sistema dentario incomple
to, faltándoles al róéoos ios incisivos y aíga-
oas veces nía gano. Tres tribus.* tardigraves, 
áesdeatados, monotremoa. 

i Paohidermos. ünguladcs, estómago ordi
nario, no rumiantes. Tres familias: Probos-
cidienses, pachidermos, solípedos. 

Rumiantes. i.stómaa o dividido en cuatro 
bolsas y conformado para la rumiación. Dos 
seociones: sin cuernos, con ouernos 

Cetáceos. Un par de miembros conforma
dos para ia natación, forma de pescado. vDos 
familias; ber'fiboros, ferdmarios. 

Mammalogia. La parte de ia zoología 
que trata de la clase de animales vertebra
dos llamados mamíferos. 

Mamposíena, Toda obra hecha de oaly 
canto, que, colocadas las piedras en él lugar 
ĉ aveaiente, no se ha reparado en tamaños 
BÍ medidas, y sí solo á que íormea trabasen 
las partes de que eo compone. 

Maná. Sustancia que envió Dios como 
alimento á los israelitas durante su perma
nencia en el desierto, segtm resulta del capí -
tulo 16 del Exodo. 

Maná. Jugo que se jezuma espontánea
mente ó por incisión de una espoóie de íresno 
que crece principalmente en SioiUa y en la 
Calabria. Los primeros manas, iíamados en 
lágrimas, se presentan ñn largas j hermosas 
estalactitas blancas y cristalinas, Á medida 
pe la estación adelanta, las lágrimas se 
aglutinan por medio de un jiígo pegajoso in-
wistalizablá, cuya mezcla sé llama maná en 
^erte; al. fin de ia cogeoba, el Jugo serecog® 
«a tmaahoyas cavadas al pié del árbol, y 
este ulUmo produoto. de cualidad inferior, és 
61 maná, 

i l maná contiene un principio vS;Í carino 
wto&ti^manita, y" uña sustanciá qm fe" 
â*a ^ciímeáte y que permite aislar U 

sgusí, baeiendo fermentar, evaporando hasta 
sequedad, y pasando por el residuo alcohol 
hirviendo, que disuelve completamente la 
manita y íá deja depositar por eníriamiento 
en largas agujas blancas. 

El maná se usa én medicina como pur
gante. 

ÍÉaBiaí|til. Género de aves del órden de 
loa páseres, creado por Lineo, qu© unos co
locan al lado de las cotingas, otros con ios 
paros, algunos con los picofinos, y otros con 
los oalaos. Habitan las grandes gelfas de ia 
América meridional. 

Manases. Hijo mayor de José y de Ase-
net; fué adoptado por Jacob el año 1690 ár?-
tes de clesucrísto. Dió eu nombre á una de 
las doce tribr s. 

Maaasés. Rey de Judá. Sueadió á, la 
edad de 12 años á su padre Ezeq jlae, y mu
rió el 643 antes de Jesucristo. En su tiempo 
vivió el profeta Laias. ; 

Sassass© (BEN JOSEF BEK LRAÉL). judío; 
nació en Lisboa en 1604: después de ator
mentado tres veces por la InquisioioiJj escaló 
sus cárceles, y huyendo ocultamente con su 
mujer Raquel Socíré, se rsfugió en Amster-
dam. Fué muy instruido en la lengua he
brea, en el talmud y en el árabe; giran retó
rico, y tan fecundo en la lengua portuguesa, 
que de 15 años predicaba ya con aplauso de 
su sinagoga, llamada A'eue Saslom, Pasó en 
1656 á Inglaterra encargado de los negocios 
de su naejon, siendo indtxdo por Groonvell, 
qUe ía gobernaba entónces, con el objeto de 
establecer su religión y su comeí oio; lo que 
no consiguió, ántes fué espaildo de lngla.-r 
térra. Murió en,Magdeburgo en 1657, de 53, 
años de edad. Publicó la Biblia en lengua 
española, traducida palabra p^r palabra de 
la Verdad hebréiea, 1630. 

Manceía. La amiga ó concubina con 
quien alguno tiene comercio ilícito conti
nuado, siendo ambos libres ó solteros, y pu~ 
diendo contraer entre sí legítimo matrimo
nio; bien que en sentido más genérico sa 
llama también concubina cualquier mujer 
que hace vida niaritpl con un hombxe que 
no es su marido, cualquiera que sea el esta
do de ambos. Según el Código penal de Es-
pañales punible el acto del amancebamien
to en el hombre casado si la manceba mora
re en ia casa de éste ó la tuviere fuera de 
ella con escándalo, pero siempre á instancia 
de la mujer propia agraviada, 

, Maaselbía. La casa ó lugar donde mora
ban las mujeres qú© ejefoían la prostitu
ción. Hoy están toleradas estas casas y áite 
arregladas por la administración pública^ y 
sujetas á oiertas dispos!aicm@&, 

Msa^efe» Aguad® (PEDRO), Gélabse doe-
1 tof m medicina.- KjBreió h gvm'mm m 



tiilá, de aayá düáad era ñ ú ^ m ^ y éñ la, 
opal aiurió. fJay de ék «ííatado áe la esen
cia de la melaBúoIia, de su asiento, cansas, 
señales y outacíon; Jerez, 1626, en 4.°— 
Disputátio. Utrnm febris púnticularis (vul
go tabardillo) yariolíe et angina, eint affoc-
tiones oontagiosaj, oontagium progígnentes 
asidentibns cum segrotia,» en 4.° 

Maneha (DEPARTAMENTO FRAKCES DE IA). 
Limitado al Oeste por el canal de la Man
cha, al Este por el departamento de Caira-
dos, al Norte por el de Mayenna y D'Ilie 

' et Vibire. La capital Cherbourg. Suelo fér
til, país mannfacturero. 

Mancha. Provincia de España (Ciudad 
Real). 

Masehs. Parte del Océano Atlántico, 
llamado por los romanos «Oceanns Britani-

. cns. Está entre la Francia y la Inglaterra, y 
tiene una superficie de ocho y medio millo
nes de hectáreas; se estiende al Oeste desde 
la,isla de Onessant hasta el cabo Land's 
End, estrechándose al aproximarse a Pas-
de-Calais. 

Manchas. En astrenomía se llaman así 
las_ partes de los astros dónde se interrumpe 
la intensión 6 fuerza de su luz. 

MaEchester. Una de las principales ciu
dades comerciales de Inglaterra, situada en 
el condado de Lancastre, á 240 kilómetros 
N. O. de Lóndres. Es la primera ciudad ma
nufacturera del universo en la fabricación 
de géneros de algodón. Su población, 300.000 
habitantes. 

I Maaeo. Ave llamada también pájaro 
nííío, que forma un género del órden de las 
palmípedsp, familia de los braquípteros ó 
buzos: son esencialmente acuáticos. Se co
nocen siete especies repartidas en quince gé-. 
ñeros distintos, y ae hallan en todos los ma--
res australes. 
. Manco-Capac. Fundador y jefe de la ía» 
milia de los Incas: queriendo asegurar su 
influencia sobre pueblos ignorantes, persua
dió á los perubianos que era env.iado del sol, 
su padre, para hacerlos felices. Su idea sa 
realizó, y la civilización' penetró en el país. 
Se fija su reinado 400 anos ántes de ia lle
gada dé ios españoles. 

Mancomunidad. Es en los contratos la 
obligación de dos ó más personas que se 
comprometen como principales deudores á 
pagar á prorata, ó cada una in sólidwn, uña 
deuda que contraen. No-puedo tenerse por 
solidaria la obligación de mancomunidad 
sino en el caso de pactarlo así espressmente, 
debiendo por lo general entenderse la obli
gación mancomonada y no solidaria. 

Mandamientos de_ Dios, Dase este nom
bre á los preceptos que Dioa hazo grabar á 
poiséia sobre t^bl^s de piedra^ ©orno el fm™ 

' ññméíiié y el eómpendio áe tóik mi Mdí6Í4 
Jesucristo ha observado luego en el Evan
gelio que los diez mandamientos de Moisés 
se reducen á dos, á saber: «Amar á Dios so
bre todas las cosas, y al prógimo como i 
nosotros mismos.» 

Mandamientos de la Iglesia son las leyes 
que sus pastores han estaoleoido en diferen
tes tiempos para establecer el órden y la 
uniformidad en las costumbres y en el culto 
divino. 

Mandamiento se llama en lo judicial á de
terminadas resoluciones de la autoridad, es
pecialmente en los negocios civiles ejeouti. 
vos y en los criminales; así se dice: manda
miento de pago, mandamiento del soltu
ra, etc. 

Mandarínes. Ministros del emperador de 
la China, que toma de todas las clases del 
Estado y le ayudan en el gobierno del ce
leste imperio. Se conocen dos clases: unos ee 
ocupan dé la administración civil, otros de 
la militar, subdivididos luego en mandari
nes inferiores. Calcúláse en unos 90.000, 
sin contar los encargados de la instrucción, 

Mandato. La imposibilidad de atender 
siempre por nosotros mismos á nuestros in
tereses por enfermedad, distancia ó muí ti-
plioidad de negocios, ha creado la necesidad 
de traspasar á otros el derecho de hacer ó de 
cdntratar á nuestro nombre. Este es el orí-
gen del mandato, por el que entendemos«» 
contrato bilateral, en que uno da á otro queh 
acepta poder ó facultad para hacer alguna 
cosa en su nombre. La obligación recíproca 
es requisito esencial de este contrato, que, 
como los demás, debe tener un objeto líoito. 

Con respecto al fin, puede ser el mandato 
de cinco clases: 

1.a Por utilidad del mandante, que es la 
más común. 

2 a Por beseficio de un tercero. 
3. a Por el de un tercero y del mandante. 
4. a Por el del mandante y mandatario. 
5. a Por el de "un tercero y del manda

tario. ^ 
Cuando la utilidad es esclusivamente pata 

el mandatario, no hay contrato; es sólo un 
consejo que impondrá responsabilidadj sj 
dado bon mala íé probada causa perjuioios al 
que le recibe, que deberá ser indemnizado. 

Obligaciones del mandatario.—El manda
tario, aunque está en libertad de aceptar o. 
no el mandato, una vez admitido debe cu!B', 
plirlo con lealtad y exactitud: su omisión ^ 
hace responsable á ios daños y perjuicios 
que ocasione igualmente que si sustitajers 
m lugar de persona idónea, como puede na' 
cerlo en los negocios estxajudioiales, á una 
incapaz ó iniolvente. 

No dsbe esaeder los íimltm üel mw&á^ 
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y poí esto no puede evacuarlo con cMdicior 
nes más aneroaas, aunque sí con otras más 
favorables. Por lo mismo no le es líoifeo ha
cer cosa diversa de la que se le encargó, 
annqtie al mandante le resulten mayores 
ventajas, limitación no estensiva á todas la» 
que sean indispensables para cumplir el 
jnand to, aunque üo se hayan espresado ál 
constituirlo. Tampoco puede comprar para 
silos bienes cuya venta le ha sido confiada. 

Por último, en la conservación de la cosa 
debe prestar la culpa leve, y restituir á su 
tiempo y dar cuenta da su cargo. 

Obligaciones del mandante.—El mandante 
astá ligado á las obligaciones conformes con 
el poder?> contraidas á su nombre por el 
mandatario, y á indemnizarle de las pérdi
das y de las anticipacionea que haya he
cho (1). •; 

Mandíbulas. Se llaman así las dos par
tes que forman el pico de los pájaros, y 
también las dos quijada^ sólidas que avan-
zsn por delante de la boca de ciertos insec
tos. Son duras, corneadas; y cuando son larr 
gas, cierran perfectamente. Las abejas tienen 
mandíbulas cortas y dentelladas: ías arañas 
las tienen en forma de corchetes ó ganchos. 

Mandolina. Ins¡trumento de la familia 
del laúd, si bien de más pequeñas proporcio
nes. Tiene seis cuerdas, qne se tocan con una 
JHW pizcadamente, y su uiinacion es del gra
ve al agudo 5», mi. Id, re, mi. 

Mandragora. Planta venenosa que obra 
en calidad de narcótico, como la belladona, 
pero con más energía; crece en los bosques 
naturalmente, á la sombra, y en las orillas 
de los ños en Italia, España, y en los países 
de Levante. Hoy se usan sus hojas para la 
composición del bálsamo tranquilo y del un
güento popúleo. 

Mandril. Este animal es, de todos los 
monos del antiguo continente, el que tiene 
el hocico más largo (de 3.0°); su cola es corta, 
es bastante brutal y muy feroz, y su 'nariz 
es lo mismo q̂  e la dmo* cinocéfalos. Es 

M 0 íps, y no puede verse animal más feo. 
mndriles se llaman en las artes mecáni

cas varios artificios é instrumentos, con los 
cuales se trabaja la madera, el marfil y otras 
materias análogas. 
lasi es* antiguos llamaban manes á 
ra f nî s ̂ e los muertos que auponian er-
brn deiTO lDgar á otro, á modo de som-
hnt\7 9 Cl,ales 611 ciertas ocasiones tri-
á S nna esPecie de culto yeligioso. E l 
e n ÍC0?Sagrado á los dioses manes era el 
'Pies. Le estaba dedicado el número 9, 

(1) Derecho civil dé los Sres, Laserna y 
Ralban, tomo I L 

como eí último término de lá progresioa nu
mérica, y las habas también les estaban con» 
sagradas, por parecerse, decían, á las puer
tas de los infiernos. E l sonido del hierro y 
del bronce les era insoportable, y les ahu
yentaba lo mismo que á las sombras infer
nales; pero la vista del fuego les era grata, 
per lo cual casi todos ks pueblos de Italia 
solían poner en las urnas ó sepúlcros una 
lámpara.. 

Manes. Nació en Fersia, fué esclavo y 
se llamó Cupricus. Famoso heresiaroa del si
glo i i i : se hizo célebre como jefe de una sec
ta numerosa llamada de los manígueos. (Véa
se HEREGÍAS.) , 

Mauethon. Sacerdote egipcio, oue vivia 
en tiempo de Ftoiomeo Filadelfo, 250 ántes 
de Jesucristo. Escribió en griego una Histo
ria universal de Egipto, de que no tenemos 
más que algunos fragmentos. 

Manga. En Marina es la mayor anchura 
de un buque, cuya dimensión corresponde á 
la parte en que se encuentra la llamada cua
derna maestra, situada entre el centro de 
aquel y su proa. 

En meteorología es una columna de vapor 
de agua que se eleva desde la superficie del 
mar hapta las nubes. La figura de i as man
gas es circular y son iguales en sus acciden
tes á ios remolinos de tierra: son comunes 
en la zona tórrida y sus inmediaciones, sien
do raras en las templadas de los 30° para 
mayor latitud. 

Masgaaesa. La naturaleza nos presenta 
várias sustancias y hasta rocas en que domi» 
na el óxido*del manganeso, ó llámese man-
ganesa: las más importantes son: la manga-
nesa oxidada metaloide ó pirolusita: la hi
dratada ó aoerdesa, la silicífera, la suifarada 
y la fosfatada. 

Manganeso. E l manganeso no fué obte
nido por primera vez en el estado metálico 
hasta el año de 1774 por Sebéele y Gahn; 
pero hacia ya mucho tiempo que se coaociaa 
gran número de sus combinaciones. E l man-, 
ganeso metálico se asemeja á hierro blanco; 
es quebradizo, y su densidad de 7 05; no tie
ne olor ni sabor, es algo ménos fusible que 
el hierro y permanente. Forma séis eombi-
naciones definidas con el oxígeno. Ai contac
to del aire se empaña con rapidez, y acaba • 
poco á poco por oxidarse compietsmeoíe. 
Descompone lentamente el agua á la tempe
ratura ordinaria y ocn suma celeridad, en 
estado candente. Todos los ácidos, áun los 
más débilas, atacan ai manganeso, determi
nando la descomposición üel agua; cuando 
el ácido está concentrado y ¡es susceptible de 
ceder el oxígeno, se descompone por sí mis
mo y muchas veces simultáneamente con el 
agua. Se combina directamente con ei cloro. 



MAN — 166 
fíl ñzáice, oí fósforo y ei arséQkú. Ftiede 

, spmMüSíse QOa ia maf or parís dé los demás 
metales mn ayuáa del ealpr. En el estjad© 
petálico presenta el de ídeaciori; el maisga-
nefio no tiene ningún empico en las artes. 

Todos los óxidos de manganeso se reducen 
al estado de óxido rojo por el calor blanco y 
al d© protóxido por ei hidrógeno, el carbón 
y el azáfre, á una temperatura poco elevada. 
Son completamente reducidos por el oarbon 
á la temperatura de los ensayos da hierro; 
pero esta reducción no se verifica sino muy 
lentamente par cementación. A l soplete,, IQS 
óxidos de manganeso daa coa el bórax vi
drios muy fiisibleSf incoloros al fuego de re-
dticeion, y de un color de amatista muy her
moso al fuego de oxidación. Con la sosa, la 
platina, y no empleando sino muy corta can
tidad de óxido, ee obtieng una perla traspa^ 
rente de un hermoso verde, que humedecida 
eon una gota de agua, da un licor verde. 

Los óxidos de manganeso son seis, á saber: 
protóxido, deutóxido, peróxido, óxido rojo, 
ácido mangánioo, ácido hipermangánico. 

Mangle (EL). Después del banano ó plá
tano, rey de los vegetales del Indostac , es el 
producto de la vegetación más notable de 
aquellos países, escediendo en tamaño á to
dos los de la numerosa y variada familia á 
que pertenece, y ofreciendo en 5U forma y 
crecimiento arialogís con aquel. 

Mangosta. Animal carnioero digítígra-
do, llamado vivera por los naturalistas: es 
parecido á los gatos y habita todos los países 
cálidos del antiguo continente. 

Manguito. Especie de manga algodona
da y cubierta de pieles que usan las señoras 
introduciendo por sus estremos abiertos les 
manos para guarecerlas del frió. 

En mecánica es un artificio construido de 
hierro colado para trasmitir el movimiento 
de una barra á otra de las dos de que consta 
aquel. 

Manís. Especie de locura 6 enajesacioa 
mental. 

Maniace. M 'do particular, especial de 
obrar ó de pensar áe alguno que está sujeto 
á caprichcs. Es una especie de locura. 

Manicomios. (HospirAi-Es DE tocos.) Ma?-
nicomíos claústrales son, como lo indica el 
nombre, Jos que se asemejan á los conventos 
y como ellos tienen cereás murada^, ámbito 
por lo general reducido, hoiizontes limita
dos, división y gubdi^ísienes doctrinarias, 
restrictivas siempre, y penosa oon frecuencia, 
de utilidad no pocas veces ilusoria, modo de 
vivar más ó rcénos disciplínaiio y no toda la 
ocupación, ejercicio y distracGionesque reco
mienda la higiene y prescribe la naturaiesta 
del mal. 3oí sas muchos cexnpartíinientos 
puede decirse que ei manicomio' claustral es 

la terkmm de varios pequeSóg olauéros 
glatiStro ómnibus. 

La mayor, parte de ios qm "existan m En? 
ropa tienen de tres á cuatro pisos; oimim. 
tanoia que hgee muy preciso se provea i ia 
seguridad de I03 orates con loa medios ordU 
narioa que da un modo absoluto no alcanzan 
á evitar el peligro siempre inminente de mz 
desgracia. Por esto, sin duda, y porque ya 
nadie ia tiene de que en alios jos enfermos se 
OGntemplan encarceladog, eon hoy objeto pa-
rentorio de toda la posible trasíormaoionen 
ambos sentidos, de famüja y colonial. 

En las obras de Parohappe Q-uisíaia, Da, 
qlos Gartiglioni y dé otros varíe-s alienistas, 
que de un modo especial se hm ocupada da 
manicomios, se hallarán cuanta combiaa-
cionas puede inventar el ingenio y decorar la 
imaginación para hacer de los manicomios 
olaustrfdes un mosáíco; no pariaca sino que 
un manicomio haya de ser una cosa fantásti,. 
ca, según ha sido y es todavía el afán y e-npee 
ñoeon que para construirlos se aopde á la 
geometría sin reparar que las combinaGioaes 
lineales tienen mucho de inútiles y no poco 
quepuede convertirse en perjudicial. 

Quien quiera que se fije en el laberinto sen. 
do-terapéntico da las obras de coostraeoion, 
que los edificios de tal íorma requieres, com-
pronderá quo han de ser necesammente cos
tosísimos. 

Manifestasioa. Espresioa pública do al' 
gun sentimiento ó de alguna opinión*. 

Demostración del pueblo en favor da .de» 
terminada idea ó contra determinados asios 
del poder público. 

Manifiesto se llama á k esposicion que se 
hace en las iglesias del Sacramento da la 
Eucaristía, y también á ios ef critos ó aloca-
cienes dirigidas á las naciones para baeer 
aclaraciones, ofrecimientos ó revelaciones 
de cosas muy importantes sobre la gober
nación de los Estados. 

Malnila, (Véase EÍLIPISAS.) 
ManiUaÍLEY). Él año 515 de Eomase 

bi20 una ley sobre ios límites de las propie
dades», y so la.llamó Maniiia, áel hombre 
del que la propuso. La ley de las i3oce Tahm 
habia ja establecido que ía distaaoia qne06" 
parara ana de otra heredad fuese de cinc0 
pasos, y que las contiendas que sobre esto se 
originrsea, se decidirían por tres árbitros 
agrimensores. La ley Mmilia no hizo sin0 
ligaros cambios an esto: reemplazó ios oca0 
árbitros q-íie hasta entónoes habían coDoeid0 
de esta clase de asuntos por unosólOj y man' 
dó que ni la ocupación ni la prescrip^ 
pudieran tener lugar, tratándose de las deli" 
ínitacionea da laslieredades. 

Maniobra. Es en Marina el arte éf en '̂ 
ñar á dar á los buques todas las posiciones j 
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iggvispleatós de que san oap^oei por meái'P 

'jiimoa y las velas ú otrda agentes. D ŝa 
^ÍptóeU este nombre á 1̂  n^ismi operación 
6 hem qvi8 9̂  ejecut?! GOU t&i objeto ú otiro 
009,19016181 i bordo. 

Se llama asaniobra cualquiera de las syO" 
l̂ ĵ iones que ^jeGut^ una escuadra ó divi
sión. 

Manipula^ioa. Dasíreza^ m^nuil Qonve:-
niignte para realizar' algún propósito eapgcu-
lativamenteqonpsbjdp ó esplicsdo. 

Mwpulasi©. En la milicia romana se 
Uaiaaba así ej. centurioa que mandaba una 
part^ de la legión llam^d^ manipula. 

M&nipufa (?» liturgia es un ornapiento qu^ 
usan ios presbíteros, diáconos y suhdiáconos 

el l)Ea?Q jzquiierdo, y sigpifics el pa§qf de 
que servían en lo antiguo ios sac^rdptes 
p^a enjugar las lágrimas que derramaban 
por los pecados de Ips incrédulos. CuaadQ el 
ministro se pone el manípulo ea las qerenio-
nias sífgradss, reza ts, siguierats oración: 
«lyieregr, doipine, portara manipuiurn tíetiis 
et dolorisj ft^-cum pxultationp raeipiam mer-
pilig ia,bprem.)) 

jMSPiam'» Figura humfinai! grfcificiftjqaen-
te construida para sustituir al WQ êlo vivo, 
pudiendo ponerse en diversas actitudes. 

JÜiaiyela. Eg en la ind^striíi fabril lo 
que en las artes mecánicas la oigüeña ó c|-
giígñuel^, y también el manubrio ó maneci^ 
lla; eg degir, el órgano que apúptadí) al eir 
tremo de un eje sirve para darle movimieatp 
gifatorjo, 

Manilo Torcuata (!<). Fámpsip diptador 
romgnQ, que sacrificó á su hijo porque gjl lie-
yar á cabo una singular hazaña habia dssoba-
depido su ósdeu de OQ separarse del campa?-
mentp. 

MfmPr Parte del cuerpo humano que 
ígfigina las estremidades superiores. Lo que 
constituye la maiio y la distingue de la pata 
y del p|(|; es pripcipalmente H indepQnden-
cia de ios movimientos del dedo pulgar que 
puqde_ oponerse á ios otros ciaatro declps, 
disposioipn que ap esistie más que en él hom
bre y en el rapno. La ma^o se cpmppne de 

pw ^ puño de la mano, deilps y metaoar-
pio, parte situada entre el carpfo y Jos de« 
dos, 41 final de o^da dedo hay una ?iña, 
cu§rpp más craso y duro que ia epidermis: 
se distjngue tanibien en la mano la palma ó 
parte interna y el dorsp. La mano contiena 
SOtiiaissoe, b'ólp el hoitibre tiene dos m^npg; 
y por estp Csasier oreó para §1 hombre el 
orden de ios bimanps; ^ntre los mpnoa pu-
diendp oponerse el dedo pulgar del piié á los 
otrpa fuitrp dedos, no hay dificultad eú ase
gurar qu§ tienen cuatíp mappay pof eso Gar 
we? los ^1, polqpado ea el ójeden de log eu§-* 

do Áre^ZQ gignificabís, los nümbrea dp las 
notas niaaicajes ut, re, ;m\( f?., sol? 1»! ^ p l | -
cad^g á los dedos da la WMO izquierda. Sír--
vense de este método los salinista^ de las 
iglesias para conocer exactamente los trps 
géneros ilaraadoa por bempí, natura y be* 
qusdyo, 

Mn^m^tm. Ealpe lo? aparatos de segu
ridad de Ipgi calderas de vapo? se cuentan 
ios manávi.$iro3. La experiencia ha demos
trado que los manómetros de aire cpüppri-
nftldo están de tal joaaneva aujetqs á detério-
rarsa, que la naaypr parte de Ips aparatog de 
este género adapitadpi i l m máquinas de va?-
por, no dan ya a( oafeo da cierto tiempo i a -
dioaciones ex9p.tas. Por e%q en Francia se 
prescribe el ipo de piapónietroa de aire libra 
para todas íag calderas de 5. atmósfaraa aba
jo, y sp permite rGppplazar en calderas 
de máquinas ípepmpvibíes y lpcQmptiva% el 
rnanómetro de aire l i % f por otro epírado 6 
por un termómetro, y no so ^x$ge el e n ó 
metro de aipp liby^ fin Iga calderas 4B buques 
sino para presiones Inferiores á 2 afctp ŝferae. 

La causa principal del deterioro que su™ 
ípen en poco tieppp Ips nianóinetrps perra-
dos, consiste en qiie el oxígeno del air^ enr 
cerrado en ía parte superior del tab© p̂  ^b-
sorbididp pur el piprcurio, d^íjdp luga? i Ia 
formación de óxido de merpurip qué se di -
suelye en el mgrcurio metálico; dé aquí re--
fTÍlia primerp que U graduación del insíru-
meatp sé i 0 m > y después qua las peliqulas 
de ipercurip oxiisdp sa adhier.pn 4 \% parpd 
del tubo de vidrio que ensucian hasta .gl' 
punto dp no apsrpibirsa ya la estrenild^d de 
la ooluruna mercurial. Ea fácil Gpnstruir 
manómetros cerrados exentos de tales inppa= 
venientes, ba§^ndp parf ello intrpducií? ea 
la cámara manpmétrica azpa obtenido ha
ciendo pasa? aire ppr un tobó ^a erigía! que 
qpatanga íprneaduyas 4(5 í30Í)re metftliQQ pan-
4eatea, ip cual le priva cpajpietaíUBata de svi 
oxígeno. 

ManfSíjppit. jQ5trua»§ato físico ^Q^Qa* 
do á señalar la^ vafiapipnei $n la densidad 
del aire. 

Manos p a ^ p . Foseedores de bienes en 
quienes pe estapqa Ia propiedad por estarles. 
prohibida su enajenación. En deraolip p?tn6-
aspp §a Uaiaaa así iap iglesias y cprppracio- . 
nes eaíesiásticas. Hoy pstá prohibid^ á las 
manps mae tas eiesiásticas la refceaoioa de ía 
propiedad, esto GEÍ, la amortización d^ los 
bienes, pups aunque por el Concordato de. 
1851 pueden adquirir, lo qap adquieren haa 
dp enejeaariQ é iinppaar gu precio en deuda 
del Éstado. Por lp que hape á ía ^gaortiza-
oipn civil 59 estinguió ea 1836 y .18i,L 

llaPP/ípi (JORGE), Hijo dpi eos i ? dp 
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PafadsSj múrió'éá 1479s füé el qué oómpuse 
coplas coa mis purera y facilidad <|ue ningua 
otro posta de su siglo, Ea el Caucionero ge
neral se hallan muchaŝ  entre ellas las que 
tienen por título: «Escala de amor, Profesión 
ea la órden de amor, Castillo de amor, etc.,» 
y algunas satíricas y burlescas. B. Manuel 
José Quintana en su «iCoieccion de poesías 
selectas castellanas,» iaeertó las que compuso 
á la muerte de su padre, el maestre Rodrigo. 

Maasriqse (GÓMEZ). TÍO de Jorge; ade
mas, de várias coplas sueltas que se hallan en 
los Cancioneros, compuso una epístola al mar
qués de Santillana, en octavas de arte mayor, 
una elegía á la muerte de este ilustre poeta, 
en 134 décimas, váriascoplas filosóficas áDíe-
go Arias, contador de í). Juan el I I , y un 
poema dirigido á los Reyes Católicos, titula
do: «Regimiento de príncipes.» 

Manrique do Lara (D. FRANCISCO). Na» 
tural de Ñájera, obispo de Orense, Salaman
ca y Sígüenza: asistió al Concilio de Trento: 
murió en 1560. 

Manrique de Lara (DOÑA LUISA). Conde
sa de Paredes, sabia en las lenguas íraace-
sa, italiana y latina, carmelita descalza en 
el convento de Malagon, autora del «Año 
cristiano,» impreso en Madrid en 1658, seis 
tomos. 

Manso y Sola (D. JOSÉ). Uno de los mi
litares españoles más bravos de la guerra de 
la Independencia. Nació en Borreda (Barce
lona) el 26 de setiembre de 1785 y murió en 
Madrid el 22 de marzo de 1863. Era teniente 
general del ejército, .conde de Llobregat y 
senador de! reino. 

Mansos. Tierras ó bienes primordiales 
de lo? curatos que estaban exentos de pagar 
diezmo. 

Mantas. Infectos carniceros del órden 
de los ortópteros, que habitan las regiones 
templadas: se conocen veinte géneros. 

Manteca. Llámase asila gordura de cual
quier animal, especialmente la del iechon: y 
cuando en general se dice manteca, se en
tiende de la de puerco. Dícese de la sustancia 
pingüe y oleosa dé la leche, y por semejanza 
se dice manteca la misma sustancia pingue y 
oleosa de la almendra, cacao, etc.~ 

Manteca de vacas. Batir la nata con 
mucha regularidad, es requisito indispensa
ble ai se ha de obtener buena manteca; para 
hacerla perder mucha parte de su mérito, 
basta y sobra acelerar ó retardar el movi
miento con que á aquella operación se dió 
principio. Pero no convieae que se remude 
la persona que á ella se puso una vez. 

En invierno deb® batirse la nata más de-
prisa que en verano. Haciéndolo dema
siado despacio, en la primera de estas 
estacioneŝ  se va, es decir , no cuaja la maa« 
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teca; en wíanój el movimiento, siendo dê  
masiado vivo, ocasiona una fermentaoion 
que da mal gusto á aquella sustancia. Del 
buen éxito de esta operación son, pues, se
guros garantes la inteligencia y la práctica 
de la persona que á ella se dedique. 

Si en vez de batir á m^no se hace la ope
ración con máquina, métase ésta dentro de 
una tina que esté llenado agua fresca, á la 
altura de un pié. Asi se logra dar con más 
prontitud consistencia á la manteca. Esta 
precaución será innecesaria en invierno 
siempre que en la pieza en que se trabaja 
reine una temperatura regular. Si ésta fuere 
escesivamente fria, habría hasta que calen
tar el agua; pero esto es un mal. 

La proporción de manteca que de cierta 
cantidad de leche puede obtenerse, varia, y 
muy notablemente á veces, según la especie 
de las vacas, la comida aue se les da y lo 
más ó ménos adelantado dé su preñez. 

Una vaca recién parida da más leche, pero 
esta leche es más ligera, y á medida que dis
minuye en cantidad, da más manteca. 

La leche de una vaca gorda es más crasa y 
más sustanciosa que la de una vaca flaca y 
mal mantenida. 

La leche que más tiempo se conserva en 
las ubres de las vacas, es más pingüe que la 
que se estraé á medida que se va formando. 
Por eso, ordeñando tres veces por dia, se ob
tiene más leche, pero no más manteca que 
ordeñando dos. 
. Hecha la manteca, dase,salida á la leche 

ó parte^ líquida por el aguflro que junto al 
fondo tiene la mantequera, y en seguida, sa
cando la manteca ó parte sólida, se echa en 
una tineta de madera, preparada de ante
mano con agua, clara y bies limpia, la cual 
se renueva una y otra vez hasta que salga 
bien plaro, que "es la indicación de que la 
manteca ha soltado ya toda la leche que 
contenia. Después de lo cual se le da la for
ma que mejor conviene para la venta, ^ se 
la deja para que tome consistencia, en sitio 
freseo y ventilado. En las lecherías, "cuyo 
principal objeto es la fabricación de queso, 
suele aprovecharse el suero oonvirtiéadolo 
en manteca. • 

Para formar una idea de la cantidad de 
manteca que de una vaca se puede obtener, 
pueden servir, las indicaciones siguientes: 

En Hofwiil (Suiza) una vaca de las gran" 
des da por un año 170 libras de manteca; 

Doscientas asegura Sahwertz quedan cier
tas vacas en la campiña de Bélgica. En ios 
Pol jers las hay que dan hasta 280. Bala 
parte del Norte de'Ja campilia, dice el ñus" 
mo Sahwertz* hay vacas procedentes de Ho
landa que dan hasta dos libras. «Y he Vis
to, añade, ea el convento de trapeases de 



MAN 
Wéstníolij dog vacas frisonas que, ífecien pa= 
ridae, dabaa diariamente cada ana tres libras 
de manteca,» 

En los Países Bajos, una vaca bien man
tenida, api en invierno como en verano, da 
porsño 200 libras de manteca. Mediana
mente mantenida, pero biea cuidada, dará 
150 libras. v 

En Toung (población del condado inglés 
de Northampton), hay vacas que dan hasta 
12 libras de manteca por semana; y en una 
casa de cuarenta vacas, puede generalment e 
contarse con cinco libras semanales, ó sea 
260 al año por cabeza. 

En toda Alemania, en fin, goza gran cele
bridad ia raza sajona de ^Voigtland, cuyos 
animales produooa gran cantidad de leche 
y de manteca; pero no hay datos positivos 
para fijar erta cantidad. 

Mantegna (ANDRÉS). Pintor y grabador, 
nacido en Padua. en 1430 según naos, y se
gún otros en 1451. Su primera ocupación 
fué la de pastor; mas advirtiéndose la habi
lidad natural que tenia en el dibujo, le pu
sieron con un pintor, el cual prendado de su 
carácter amable, no menos que de su aplica
ción, le adoptó por hijo y lenombró su here
dero. A los 17 años pintó el cuadro de Sania 
Sofia, y el de los cuatro evangelistas para la 
iglesia de Padaa, y después eí triunfo de Ce-
sor para el duque de Maaíua. Se le atribuye 
generalmeate la.invencion del grabado á bu
ril para las estampas. Murió en Mantua en 
1505 ó 1517, pues hay en esta época la misma 
discordancia que en la dé su nacimiento. 

Mantequera. Es el más importantê  de 
los utensilios de una lechería, y tal es la in
fluencia que ejerce en los productos, que 
cada aso machas sociedades estranjeras con
ceden premios á los mejores instrumentos de 
esta especie sometidos á su aprobación. 

En Normandía y en lás grandes lecherías 
del Qloucestershire, ee emplea generalmente 
una mantequera formada de un tonel con 
aros de hierro montado en an eje horizon
tal, al cual se halla adaptada la cigüeña que 
sirve para poner la máquina en movimiento. 
Se introduce la nata por una abertura prac
ticada en una.de las duelas y fácil de_ cerrar 
coa un tapón retenido por un pestillo. E l 
interior del tonel está gaarnecido, de una serie 
de barras trasversales fijasyoon muescas. La 
nata durante o 1 movimiento del tonel, cae de 
una de estas barras en otra y se encuentra así 
perfectamente agitada y mezclada con el 
aire. Estas mantequeras tienen desd650hasta 
150 litros (109 á 300 cuartillop) de capacidad, 
y cuestan en Francia de 40 á 120 francos. 

Mantieora. Género de coleópteros ne
gros, familia de loa corábicos. Son carnice
ros, corren coa ligereza y se escond8n|deba-

jo de iasi piedras. Se encuenfcraa eú Africa. 
ffisistisa (del gî  wawííX adiviao, maHíeo-

mai, adiviaaf; porque la mantisa es la parte 
del logaritmo que es preciso adivinar ó oal-

Llámase mantisa la parte decimal de un 
logaritmo.—Ea él sistema de logaritmos que 
asamos, todos loa aúmeros tienea ea su lo
garitmo mantisa incomensurable, escepto 
las potencias de 10 (1). 

Maatuano (PEDRO). Sirvió desde muy 
mosc de secretario de la casa del condesta
ble de Castilla, criándose al lado de don 
Juan Hernández de Vélasco. Murió en Ma
drid en 1656. Escribió: cAdvertencias á la 
Historia del padre Juan de Mariana,» con 
quien sostuvo ana polémica que duró mu
chos años, y que sirvió para las enmieadas 
que hizo Mariana ea la edición de su obra 
del año 1608. 

Manual. Se dice de las cosas que paedea 
fácilmente usarse por su pequeña toma ó 
por su seaciila esplioacion. 

Manuel (D. JUAM). Hijo del infante don 
Manuel y nieto del santo rey D.'Fernando: 
floreció á principios del ,siglo xiv. Dejó es
clarecido nombre en la memoria de lá poa-
teridád por sus hechos de valor y stobierno 
en los reinados de D. Fernando IV y don 
Alonso XI , teniendo que combatir no ménos 
con los enemigos de la patria y de la fé que 
con los de su alto estado y fortuna. Y lo. que 
ea más raro y admirable en aquellos tiempos, 
supo templar el áspero ejercicio de las ar
mas con el dulce cultivo de; las letras, de 
que dan buen testimonio las obras que dejó 
escritas, y son: «La crónica de España.;—El 
libro de los sabios.—El del caballero.—M 
del escudero.—El del infante.—Ei de caba
lleros,—El de la caza.—-El de los engaños-— 
El de los cantares.—El de los ejemplos.—El 
de los consejos.—El conde Lucanor.» De 
todas estas obras que dejó legadas al con
vento de Dominicos de su villa de Pefiafiel, 
que él habia fundado, dotado y escogido para 
BU enterramiento, sólo la última se publicó 
en Sevilla en 1575. 

Maauel (SANTIAGO). Oriundo del depar
tamento de ios Alpea Bajos, que habiendo 
entrado á servir de voluntario en 1793. obtu
vo más adelante el grado de capitán. Debili
tado á consecuencia de sus graves heridas, 
regresó ásu casa, de ia cual salió para di
putado de ia Asamblea nacional daraate el 
reinado de los Ciea Dias, distinguiéndose en. 

(1) Esta y otras definiciones de las cien
cias matemáticas las tomamos del escelente 
y curioso vocabulario de nuestro amigo el 
Sr, D. Felipe Picatoste y Rodriguez. 
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aquel Gútígreso por su elooueaeíffi «enoUia y 
llena de dignidad. Guarnió Ihgó la Rasfeura-
cion fué también elegido diputado, y eoroba-
tió cop energía pooo coman ios prinoipiñg 
opuestos á ia libertad de imprenta. Murió en 
1827. 

Manurac^ras. Las materias en bruto 
to trasformadas en objetos que pue ien dedi
carse al uso y al comeyeio se llaman suanu-
facturas, eomo sonlas ^elas, las obras da hier
ro, cobre y demás metales. 

Las manufacturas son siempre el produc
to de la inteligencia y de la aa^i'idad huma
na, y forman una gran sección de la industria 
que es en esonomía uqa de las bases princi
pales de la riqueza pública. 

Manumisión. Divinidad adorada por iqg 
ronaanos, y á la cual, erigieron en Rom^ un 
templo. Loa griegos la llamaban EÍeníeria, 
y la representaban como uiaa matíona vesti
da de blaBco, con un cetro en la mano dere
cha, un gorro á ia izquierda y un gato á I03 
piés. 

Manumisión. De manudatio: mr liber
tad á ios esclavos. Esta era la signiüesoion 
de la palabra entre los romanos. Los modos 
de manumitir é de libertar de su dominio si 
señor al esoiaTO eran tres solemnes en lo 
antiguo, á saber: por cen^o, cuando los eŝ  
clavos, previo el consentimiento de ÍUS seip-
res, se inscribían en las tablas censuales; 
por. testamento, cuando el mismo señor les 
legaba ea él la libertad; y por vindicta, si 
loa manumitía delante de algún magistrado. 
Mas fíonstantino sustituyó al primero lia ma
numisión en los templos. Los ménos solem
nes .que no exigisíf ceremonia, se hacían por 
cartas, entre amigos, por convite, y llaman Í-
do el señor hijo al esclavo. 

Para entender el primero de ios modos 
solemne?, conviene saber que por censo en^ 
tendían ios romanos la lista que ios censores 
hacían ceda cinco años da las personss l i f 
b?és, sus hijos, edades y sexos, y los bienes 
ó rentas. Inscrito ei esclavo oon autoridad 
del señor quedaba libre de hecho. La manu^ 
misión en la iglesia se verificaba yendo el 
dueño al templo con el esclavo, y allí ea 
presencia del clero disponía que íuese libre: 
reducido el acto á instrumento y firmado 
por el señor, se abrían las puertas de la iglf?-
gia, y al esclavo se le permitía ir donde qui
siera, siendo desde entónces libre. Por teŝ -
tamento le manumitía ó directamente, ó 
rogándoselo á su heredero, ó manifestándolo 
de modo que áua sin decirlo se conociesG 
que esta era su voluntad, como si dejase al 
esclavo per tutor de sus hijos. La manumi
sión per vindicta tomó el nombra de la vara 
del liotor así Uamadíí, y podia hacerse en el 
tribunal y fuera de éL 
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La maanmisioa por carta ao ee^uerja nia-

gnaa solemnidad hasta Juatimano, qoe 
mandó qua la firmasen cinco tsstigos;. tagi-
hiea la podía oonoedor la libertad de pala
bra delante da cinco amigos; y si 1© manda-
bitsflntarse 4 la mesa con él ó la llamaba 
hijo, se le considerab» libra, porque le daba 
con ello señal de mucho cariño. 

Eq lo antiguo todos ÍQ3 manumitidoa no 
sólo adquirían ia libertad, pino que se haeiaa 
ciudadanes romanes; pero después se intro-
dojo uug, distinGion originada de loa males 
que á la repóblioa se seguían por la multi
tud de esclavos malvadas: sa d iM^ nombra 
de deditieios, denominación de loa pueblos 
subyugados, cuya condieion era peor que la 
de los ciudadanos, á los siervos que ántea ds 
la manumisión hubiesen sido aaotsdoa 6 
mancados con nota infatúa: los que no erari 
manuifiiliidos splemnejuente se llamaban la
tinos, porque se les eoncediau ios dereobos 
qu@ á loa pueblos del Laeio, todavía de peor 
eondicion que los oiudadados romanos, pá?ó 
de mejor que los deditieios; y por siltiap, 
sólo los manumitidos solemnemente adqui? 
riap. Jqg derechos de ciudadano romano. Es-
toa eontraias matrimonio, celebraban con? 
trüitos y tasSaban. Los latinos sólo contrata
ban; mâ  para el matrimonio y testamamê .-
tp negeaitaban autorización especial. A le» 
deditieios, ea fia, ni se les oónoedia ninguno 
de egtos derechos, ni esperanza de niej'arft? 
de Gondipiop. ¡Pero Jastiniano quitó toda 
diférenoia entre ingenuos y libartiaoa, coár 
cedió á égtqg también el dereaho de usar 
anillos de oro, y giólo les privó del d^ patro
nato. Éste derecho se fundaba en la agnación 
fingida, es decir, en el parentesco qua se ss" 
poxíia entro el señor que coocedia aa oiértD 
modo la vida al ciervo, haciéndole, ds ^sa 
que era ántes, persona. For lo mismo debia 
al patrono la reverencia y respeto de hijo, 7 
en ms respectivos lugares veramoa lo que 
prescribían las leyes sobre tutelas y SUOQSÍQ-
nes de los libertos. 

Para coartar la imprudente facilidad de 
manumitir los siervos es dieron yárias leyes 
en tiempo de Augusto. Una de ellas fué la 
ley EHa Sentía, que entre otras cosas pro
hibía la manunñsion hecha en fraude de 
los fsoreedores, y mandaba que los menoresi 
de 20 años no pudiesen manumitir sin varios 
requisit ) 3 . De modo que la manumiaion h^-
oha por el señor con dolo y ánimo de defrau
dar á sus acreedores era nula; y no bastan 9 
ia acsion Fauliana, porque la libertad una 
vez dada no puede quitarse, fué necesaria 
esta ley, que'deolasa la absulata nulidad de 
todo lo hecho. Los menores de 20 añ^s ffio 
podían manumitir por vindicta ante el w®9 
gisírsdo y con justa oausa, ©orno paréate?^» 
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reBii&aera.oiGn algún ^rau agí violó pi-eat-a-
¿o al señor, y aieoto ó fin partioalar, jas* 
tiai&no en aas Instituoisnes abolió esta parte 
de la ley permítieado la facultad de pagüíj-
mitir á los jóvenes mayares de 17 afio^ sin 
agnellag formalidades. 

La segpnda ley dada psra cDníener la l i 
beralidad eacesiya de los s^&pres.ol tiempo 
dp haqer testamento filé la Fasia CauiBia, 
por la Qiial se mandó que sólo pudiera ser 
maBumitida tma parte de los siervos, de tai 
modo que el. que tuviera 10 podia dar íiiaer-
tad á la mitad; á. la tercera parte desde 11 á 
30; á la cuarta de 31 á 100 ; a !s qumta desde 
101 á &00, y á sólo 100 desde 500 en adelan^-
t&; y si eran manumitidos más de los que se 
permitida según la proporción anterior, sólo 
los prjmeros eran -iibres, continuando los 
demsts en la esclavitud: esta ley es eludía 
poniendo circulnrmente eí nombre de ios es-
plavps, mas Justiniano la abolió crejéadola 
inhumana, 

UwmsctitQ. Anim del descubrimiento 
de la imprenta, era forsoao, para trasmuir 
y conservar ka obras, esoribir copias de 
ellas. Lag personas enpargadas de eŝ e tra
bajo eran ios esoiavos y libertos. Más tarde 
ge tizo esto por los monges. Los má? anti
guos manusnritoe están en papyrus, en per
gamino, en papel de seda 6 de algodón, in-
ventado en Oriente por los años de 706 de 
Jesucristo. Aunque ia tinta negra era la 
USUal» se hacia xiso también de la encarna
da para las letras inioi^les y titulación de 
los capítulos, y de aquí llamarse á esos tíma
los rúbricas, de una palabra latina que quie
re decir rojo ó encarnado. 

Mapzanares(SALVADOR), Uno deloa pa
triotas militares saGrifioados por élabsoíutis» 
mo, asesinado por defftnder lagideas liberales 
y la libertad de ia patria contra el despotis
mo real, ea la serranía de RQnda, en marzo 
de 1831, 

Manzanares. Villa de la provincia de 
Ciudad Real (Mancha), en que ge espidió el 7 
de julio de 1854, ei famoso programa políti
co por loa jefes del que se llamaba ejército 
libertador qne se habla levantado ooníra el 
gabiiietfl del conde de San Luis. El tal pro
grama era manifiesto eminentemente JUbo-
ral, en que se hacia un llampaiiento á la revo
lución que no se hizo esperar. Él jele que 
firmaba el programa era D. Leopoldo O'Don» 
nell. 

Manasasdia {SVÁÜ BAUTISTA). Doctor en 
medicina, médico del obispo, cabildo y ciu
dad de Jaén. Escribió: «Discurso metüoinal, 
y euesdon médico-moral, en que se prueba 
QUe la inseparaeioa del hábi|p que cbaer?an 
ips muy reverendos padres capuchinos ea sus 
enfermedades, eg iEOpropatible oau ú buen 

método curativo, y cGaBjgaieñíemáiite, 91 
Ipftble, ni meyitoria.» 

Mmzm® (D. JUAN DOMÍNGO), Natural de 
Jarais, obispo de Jaca, que publicó las Gong-
íituciones sinodales de aquel obispado. 

Mmz$v (PERUCHO), Natural da Duran» 
gp, gran privado del rey Enrique I T . 

Mapa. , Ei pape!, lienzo, pergamino, eto, t 
donde se representa ia situación de diferen
tes puntos de la tierra 6 da algún distrito. 
Antiguamente se decía tabla. Cuando se re 
fiere á una egtension de mar y costa, se llgma 
mapa ó carta hidrográfica. 

Mspammiái. El globo terrestre, de una 
forma casi redonda: eatáGubierto de agua en 
sus cuatro quintas partes. La parte sólida 
se divide en dos grandes islas, llamadas an
tiguo y nuevo continsate, El ámbito de la 
tierra egtá lleno de multitud de desigualda
des, de'Guiados á veoes muy grandes, y la 
masa de las aguas á la cual se dâ  el nombre 
de Océano, esta poblada de infiaito miraero 
de islas. De estas una? están próximas al 
continente y otras dispersas ea toda la exten
sión de los mares. 

La disposición dg las tiorrag permite repre
sentar la superficie convexa del globo sobra 
dos planos piroulares, sin que aiñgun® par
te, fuera de la punta Nordeste d i Asia, opr̂ -
responda á los dos círculos. Uno do estos 
planos circulares se llama hemisferio antiguo 
ú oriental, y el otro'hemi-ferio nuevo ú m&if 
dental. El mapa mundi, ó carta del mundo, 
representa el globo tal como hoy se le oo-
noep. 

Ea ios tiempos de Homero y Hesiodo re? 
presentábase á la tierra como un disco plano 
rodeado del rio Océano, cuyos mansutiales 
se encontraban en las columnas de Hércules 
(estrecho de Gibraltar), supuestos límites de 
la tierra. Las costas del Mediterráneo, una 
parte de las del mar Negro, el Asia Menor, 
laíPracia Antigua, la Hesperia, etc., com?» 
pletaban toda la eiensia geográfica. 

Eratóstenes, astrónomo de la escuela de 
Alejandría, nacido en Girene 276 añpg áníes 
de j . O,, dividía ia tierra habitada en dos 
partes, la una septentrional y la otra meri-
dionaí, por una línea paraitls al Ecuador, 
principiando por el lado del Oeste en las co
lumnas ds , Hércules, pasando por Rodas y 
terminando en la estremídad pnentai de 
Thinoa, hoy Tenasserim, lo cual inclinaba 
esta parte del Asia pcho grados de más al 
Norte del Eouador. Aunque representaba á 
la parte habitada del glpbp como superficie 
pkna, no por eso dejó de ser quien primero 
sostuvo que la tie'rra es un esferóids aplana
do, y opinó que siguiendo siempre un miSJap 
paraleló se' eacontranaa nusv&s tierras. 
Cristóbal Colon, hpmbra v^rs^do m lag eien^ 
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oiftü, viüd despusea á confirmar Cén ma dea-
oubrimientoa la exactitud de esta opicon. Así 
hasta dea^úes de esta época, y en espesial 
hasta después del último siglo, no se ha lo
grado el conocimiento de todas las tierras 
importantes que componen la parte sólida 
ds nuestro planeta; y por lo tanto ha neoe™ 
sitado el hombre cerca de 68 siglos para 
llegar á conocer el globo en que nace, vive y . 
muere. 

Este mapa, denominado Mundo conocido 
por los antiguos ú orbis vetns, representa la 
porción del globo eníónces conocido, la cual 
ha sido el teatro de ios sucesos de la historia 
antigua. Sns límites eran, al Oeste ol Océa
no Atlántieo, al Sur el desierto, de la Libia 
(Sahara) y el mar Eritreo (mar de las In
dias), al Este el Gssges, al Norte el país da 
los soitas (Rusia, Siberia y Tartaria), la Sar-
r̂ aeia (Rusia), y el mar Sarmático ó golfo 
Godano (mar Báltico). 

No tenían loa antiguos más que ideas inUy 
imperfectas sobre los] países situados más 
allá de estos límites, á pesar de íás relacio» 
nes que cultivaron con los indios,, sinos (chi
nos), soitas, Sarmatas y Escandinavos, cuyo 
paiŝ  consideraban como isla. En cuanto.al 
Atrioa, le deban la forma de un triángulo 
fijando sus límites en el Ecuador. La tierra 
era, pues, para ellos más larga que ancha, 
de donde se han derivado los nombres de 
longitud y latitud, como ya se ha indicado. 
Los antigaos dividían como nosotros la por
ción del mundo que les era notoria en tres 
partes: Europa, Asia y Africa (uúm. 7, 8 y 

Africa se hallaba separada del Asia por 
el Nilo según unos, y según otros por el gran 
Catabatmo ó la gran Pendiente, cadena de 
montañas al Oeste del Nilo cerca del Medi
terráneo. 

Hemos dicho que la superficie del globo so 
oómpone de tierra y agua. La parte líquida 
de que está cubierto en las cuatro quintas 
partes tiene infinidad de islas, dos de lasque 
por ocupar el primer rango, son-denomina * 
das continentes: la que sigue en magnitud 
no ha recibido el mismo nombre hasta des
pués que la han sido agregadas todas las 
islas diseminadas entre el Asia y América, 
para formar la quinta parte del mundo. 
'• Divídettse las tierras en tres, mundos j 

cinco partes, que son: el mando antiguo ó 
continente antiguo, subdividido en Europa, 
Asia y Africa; el Nuevo mundo 6 continente 
nuevo, que comprende la América; y el mun
do marítimo ó continente austral, que con las 
islas que se agrupan, forma la Occeanla. 

Maquiavelo. Célebre escritor político, 
publicista, historiador y literato florentino: 
nació en 1460 y murió en 1527. Fué durante 
catorce años secretario de Iss. írepúbiica de 

Florencia; ejerció grande iníluetioia én loa 
negocios, y desempeñó muchas comisiones 
en Francia, Alemania y Roma. Perdió su 
destino á la vuelta de los Médicis. Fué com
plicado en una conspiración contra el carde
nal de este nombre; psro poco después vol-
vóála gracia j h su empleo. Maquiavelo 
es puso los principios que debía seguir un 
gobierno para sostenerse y destruirá los 
enemigos, principios no todos conformes 
coa la moral. Unos creen qua en esto no 
hizo más que descubrir los secretos de la po -
litioa da su tiempo, y otros opinan que ofre
ció un modelo para imitación de los reyes. 
E l vulgo ha creído esto último, y ha echado 
un. borrón eterno sobre su fama. Escribió: 
«El Príncipe,» obra donde desenvolvió la 
política de su nombre-—'Discurso sobre Tito 
Livío.—-Historia de Florencia.—El Arte de 
la guerra,» comedias, etc. 

Nicolás Maquiavelo ha dado nombre á lo 
que vulgarmente se llama políticamaquiavé-
hca, que equivale á pólitiea pérfida, á conáuc-
ta traidora. 

Maquilo. Género de insectos del órden 
fie los tisanuroa, familia de los lepismas. 
Tienen por término medio dos líneas de lar
go, y de color ahumado. Conócense muchas 
espeoies: viven por io regular én los bos
ques, al pié de los árboles. 
- Máspaiaa de estraccion. Son unas má
quinas inventadas por Mr. Mehu para reem
plazarlas á los medios de estracoion usadoa 
hasta el dia en las minas y que sirve al mis
ino tiempo para ía circulación de operarios, 
evitando el u?.o de Iss escaleras de mano." Se 
compone de dos pares da tirantes gemelos 
provistos de repisas con pestillos de golpe, 
sobre las cuales descansan las vasijas de es-
tracción ascendentes ó descendentes y anima
dos de ua movimiento vertical alternativo. 
Uno de estos pares de tirantes sirve para 
subir las vasijas ó cajones llenos y otro para 
bajar los vacies. 

Máquina de forjar. Hace poco tiempo 
que se emplea en algunas forjas á la inglesa 
un aparato muy ingenioso que reemplaza el 
martillo frontal y^la prensa de macear ó 
squeezer con notable economía da fuerza y 
de mano de obra. Esta máquina se compone 
de un tambor, formado de una sola pieza de 
hierro colado y armado esteriormente de 
dientes que.agarran el tocho, da ua compré-
sor movible, que se levanta cuando el tocho 
es grande y baja en virtud de su propio pe o 
cuando es pequeño; de una voluta fija, ar
mada interiormente de dientes; de columnas, 
ensambladas á espiga sobre la placa, y des
tinadas á oponerse á todo movimiento lateral 
de la voluta; de un-árbol de hierro forjado, 
m&Tible ehun cubo de hierro colado fijado 
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'éohtQ tiaá píaóá sálidamiata aloíñillacb 
bre la araiazon: esfce árbol que imprime el 
movimisato de rotación al tambor, ^ al com
presor por medio de la llave cuadrada, atra 
viesa un poco por debajo del tambor, un cubo 
retenido por medio de una placa de hierro 
fundido, y está mantenido en su parte supe
rior por una plataforma de cinco brazos fija
dos á las columnas; de un engranaje c6moo4 
que sirve para trasmitir el movimiento del 
árbol motor al del molino de forjar. 

Kl entretenimiento de este aparato no es 
más que de 1̂ 10 del martillo frontal, y la 
rapidez con que trabaja proporciona piezas 
más calientes y que pasan por lo mismo más 
aprisa por el laminador, dando mejores pro
ductos. 

Maquinas sle guerra. Todos lo3proy«c~ 
tiles que se empleaban antiguameaíe en la 
guerra, eseepto los qué se arrojaban oon el 
auxilio de la honda, eran lanzados 6 simple
mente con la mano ó con la ayuda de algún 
irnstrumento elástico. E l orco no era otra 
cosa, y las máquinas no eran más que arcos 
muy fuertes, tormentum. ha. balista servia. 
para arrojar piedras; la caíapuíía para lan
zar dardos grandes; püa muralia, sobre todo 
las lanzas llamadas faláricas, y unos dardos 
de tres filos, de tres codos de longitud, trifa-, 
ees. E l ariete servia para mover, horadar y 
destruir las murallas de las ciudades sitia
das. La tortuga era una maniobra que con-
sistia en levantar todos los escudos al aire, 
de modo que los soldados, apretados debajo 
de esta cubierta impenetrable, se hallaban 
completamente abrigados y defendidos. He-
lepolis se llamaban las torres movibles, que 
llevaban dentro arietes y máquinas. E l es
corpión ú onagro era una especie de balista ó 
ballesta, ó de caíajo«Zía portátil. Fueron las 
máquinas de guerra, á lo que se dice, inven
tadas poco tiempo ántes de la época de Ale
jandro; y cuando llegaban á faltar la crin, 
la cuerda y los, demás materiales destinados 
á su construcción, se cortar-n en algunas 
ocasiones las mujeres sus cabellos y loa ter
cian en cuerdas para dicho objeto. 

Máquinas de vapor (TEORÍA DE IAS). La 
determinación de la cantidad de calor que 
abandona el vapor cuando pasa el estado lí
quido para dar agua á 0o, ha sido objeto d@ 
las investigaciones de muchos físicos. 

Mri Clement Desormes habia inferido de 
sus esperimentos la verdad de la ley admiti
da por Watt, deque á todas las temperatu
ras y á todas presiones, la cantidad de calor 
contenido en un kilógramo de vapor de agua 
era de 650 calorías, á saber: 550 como.oalor 
latente del vapor de agua á lOO0, eantidad 

Loé espérimeatos hecheai odtt Éümá pleóU 
sion por Mr, Regnault han demostrado que 
esta ley era errónea, y que la santidad de ca
lor encerrado en un kiíógxamo de vapor» te
niendo á saturación la temperatura de T0, 
era igual á (606+0,305 T) calorías. 

Para deducir la cantidad de vapor satura
do enkilógramos qué puede producir una 
caloría, á una .temperatura dada partiendo 
de una temperatura inicial, se multiplica la 
fracción decimal 0.305 por la temperatura 
dada; sé agrega el producto al número 606; 
de esta suma se resta la temperatura iniciaí 
en grados, y se divide la unidad por este úl
timo resultado. Multiplicando después por 
7.500 se sabrá la cantidad de vapor que teó~ 
ricamente puede pi educir un kilógramo de 
hulla, cantidad que en la práctica debe reba
jarse á la mitad. 

Para averiguar la densidad del vapor á 
una presión y á una temperatura dadas, se 
procede del modo siguiente: primero se mul
tiplica la presión por 0.78402: segundo, se 
multiplica la temperatura por 0,00368 y s© 
añade la unidad: tercero, se divide el primer 
producto por el segundo. Ejemplo: siendo 
la presión ¿atmósferas, v la temperatura 150°, 

2x0.78402 1,55200 
la densidad se rá -—=— -=—1.01033 

1+0.00368x150 156804 
Para saber el volúmen de un peso dad© 

de vapor se multiplica la temperatura por 
0.00368, sa le añade la unidad, se multiplica 
después por 1.277 y luego por el peso del va
por y se divid e todo por la presión. 

Para averiguar qué presión tiene el vapor 
á una temperatura dada, se multiplica esta 
temperatura por 0713, se le añade la unidad; 
se toma el logaritmo de la cantidad obteni
da; se multiplica este logaritmo por 5; y el 
número á que corresponda en las tablas el 
nuevo logaritmo obtenido espresará la pre
sión. 

Para averiguar que temperatura debe te
ner el vapor á una presión dada, la opera
ción es inversa. Se resta de la presión la 
unidad, se busca el logaritmo de este resul
tado, se divide por 5, se mira en la tabla á 
qué número corresponde, y este número di
vidido por 0.7153 dará la temperatura. 

Maquis, Cuadrumanos basteante pareci
dos á los monos, pero, que se distinguen de 
estos por su sistema dentario. Viven reuni
dos sobre los árboles, alimentándose de fru
tas é insectos; se domestican fácilmente, y 
son muy ágiles. La eola es más larga,que el 
cuerpo, y el pelaje en general es lanoso, 
muy espeso y abundante. Son sauy írio-

Entrs los mahometanog @3 
el sirviente de una moquita,ó oppüla. Llá'» 
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ínase así también un pájaro hermoso,, cuyas 
plumas sirven para adornar los sombreros 
de las darnás. 

E l tnarábaüthiefo era una moneda en la 
edad medíaj cuyo valor no podemos fijar. 

Marsnoit (D. AMTOKIO). Más conocido 
por el nombre del Trapéase; naoió en 1778, 
en un pueblo de JSiavarra; sirvió en la guer
ra de la Independencia; perdió al juego el 
dineto de la compañía de que era capitán, y 
se metió en un convento de la Trapa en 
1817; mándó una división del ejército de la 
Fé en 1822, y dió el famoso golpe sobre el 
fuérté de ürgel , donde se insíaló la Jacta 
absolutlstá: derrotado en las alturas de Aya-
la por Zarco del Valle él 19 do sgosto de 
1822, se refugió á F. iücia y entró en un 
convento en Tolosa en 1823: salió de allí 
para mandar una división en Vizcaya á las 
órdenes de Quesada; faé uno de los jeíes es 
pañoles que se opusieron a la ejecución del 
decretó de Andújar de 8 dé agosto de 1823; 
estuvo complicado luego en la conspiración 
de Bessieres. en favor de D. Carlos en 1825, 
y mtírió el mismo año. 

Marasmo. Estremada flaqueza ó debili
dad, consunción do todo el cuerpo. Es eí ú l 
timo grado de la atrofia ó consunción, y es 
muchas veced la consecuencia de las ©níer * 
medades crónicas de la tisis, de la fiebre 
lenta. Es el resnlt ido natural del debilita
miento- progresivo de las fuerzas vitales. 

Marasmo es vos que' tiene del latin ma-
raitnus, del griego marasmos, derivado de 
imtífüynó, yo ajo ó marchita, yo deseco. Es 
el equivalente de tabes ó consunción, tisis, etc. 

Maraí (JÜAIÍ PABLO). NacióenBondryei 
año de 1774, y murió en Paria asesinado por 
Carlota Corday el 13 de julio de 1793. Era 
médioo de los guardias de corps del conde de 
Artois cuando fueron convooados ios Estados 
generales de Francia; y porentónces publi
có unperiódico titulado El amigo del pueblo 
en que se predicaba claramente la revolución 
con todas sus consecuencias y su ter rible acom
pañamiento. Marat se hizo el árbitro de todo 
déla Asamblea legislativa, de la Asamblea 
constituyente y de Ja Convenoion, habiéndose 
hechollevar en triunfo por París. Á su muer
te, sé le hicieron honores de héroe; pero ven
cida la revolución, fué BU cuerpo arrojado á 
un sumidero desde eí panteón donde yaoia 
sepultado. La figura de Marat ea una figura 
ateíradora en la historia. 

Marattum. Pueblo no léjos de Atenas, 
célebre por ía famosa victoria que allí alcari" 
zaron490 ántes de Jesucristo iLoOO griegos, 
de los onales lúa 10.000 eran atemenseH, sí 
mando de Miloiades, Anstidea y Temíslo-
dea, sobre los soldados de Darin, día? jzrñs 

¿—'¿f <? Ce 

Maravedís. Moneda real y de cuenta m. 
España, que ¿rae BU nombre do los almorá
vides. Treinta y cuaíro maravedís haoea un 
real, y equivale en el sistema métrico á cén
timo y medio de real. En otro tiempo se co
nocieron maravedís de ero y maravedís de 
plata con valor variable. 

Maravilloso. Todo aquello en que hay 
algo est'raordmario, que nos tuspendoy ad
mira y deja una impresión profunda en nues
tro ánimo. 

En literatura es eí influjo directo de loa 
dioses, su intervención en ios acontecimien
tos y en la ¡juerts de ios hombres. El primer 
ejemplo de esto le tenemos en Homero. 

Marca. En marina es onalquier punto 
fijo de ía costa, población, bajo, eto., que 
p;:.r íjí sólo 6 combinado en eaiilaoion con 
otros, sirva de eeñal á los prácticos y áun al 
piloto para saber la situación del buque y 
dirigir su rumbo del modo eonveaiente, 

Marca (PEDRO DE) Arzobispo de Paris; 
nació en Pan en 1591, y mar.ó on París en 
1632: hizo grandes esfuerzos para comáiial 
el sacerdocio con el imperio cuando se de
claró Ú. cisma e,n Inglaterra. 

Marebina (MARTA). Napolitana; mujer 
pobre, pero de tan elevado ingenio, que su
perando los estorbos de su humilde fortuna, 
aprendió con suma velocidad las lenguas la
tina, griega y hebrea, y fué una no vulgar 
poetisa; á pesar de tant;* instrucción, se sos-
tenia en Koma de fabricar jabones, y murió 
de 46 años en 1646. 

Marceílanos. Hereges del siglo iv adic* 
tos á la doctrina de Marcelo, obispo de An-
cifá, k quien se acusaba de reproducir los 
errores que en el siglo m adujo Sabelíio so
bre la Trinidad. (Véase HEEEGÍA.9,) Marcelo 
parece que se justificó ea un Concilio tenido 
en Eoma á vista de Julio 1 e!. año 341. 

Marcelino (SAH). Papa 30. Suoedió á San 
C*yo en 296, y murió el 26 de abril de 3ü4, 
y4e suoedió San Marcelo I . 

MareeaiiiE (FRAMCISCO SEVERÎ O DESGRA-̂  
VIERS). Célebre general republicans fran
cés; nació en Chartres en 1769, y murió en 
1794. Nombrado á los 22 años general en 
jefe del ejército del Oeste, ganó á los vena
déanos la batalla de Maus, y contribuyó po-
derosameat© k la victoria de Fieurus. Fué 
muerto cerca do Alíenkirehem, cuando iba 
protegiendo la retirada de Jourdau. Loe dos 
ejéroitoa se Unieron para tributar- los últi
mos hemorea á este genera'̂  estimado de to
dos por su generoso csráotey y por su talento 
militar. 

Mareé!i>. Dos Pepas ds c&ie nóiabr». 
Eí l .f/Pápa Sls seoertté á San Blsreeüuo en 
304 s f minió 16 «iQ.8ro de -tlOB, sace»1 

Eusebia. Eí 2.ú? Papa 223 
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cedió á Julio Í!I en 1555, j muuó el 30 de 
abril dél íñiibéú año, suced'iéñdole Pátilo 1^. 

Marcélo (M. CÍAUDÍO). Apellidado él 
gráfido general romano, á qui&n llamaban 
tanSbiém BUS éoldadós la espada de Romá. 
"Ont&ñte su vida obtuvo muchas é importan-
tisimas viofcoñas, iüé nOínbfado cóttsíil por 
cuatfO véóeg. y cuando iba á serlo de nuevo, 
pereció en uítft etíibóscada en el año 208 án-
tos de Jeinensto. 

Jisrcial (MARCÓ 'VALEHÍO). Natural de 
BÜbiliS, hoy Calátáyud, donde nació por los 
años 793 de la fundación dé Roma, Como 
poéiá goza aún hoy dia bástante crédito, y 
se le enctientra éa óásí todas las colecciories 
de clásicos latinos; sin eíabárgó, él misnio fi
jó el juicio qUO debe hacéis© de sus obras, 
dioidndó que tiéne algunas bitenás, otras me-
diáñas y la tñayor parte malas. 

Msrclétiitass. (Véase HERKGÍAS, siglo n.) 
Marcion, autor deja gees ta, era dé l& prOvm-
cia de Ponto, hijo de un santo obispo. Es-
oribieron Contra élí Ban Jústinó, Sañlreneo, 
Modesto, San Teófilo de Antioqtiíá, San 
Diüfiígi5 de Corineth y Otfcs. 

Mareó. Medida de peso qus ántís déla re
forma métrica, servia para establecer el peso 
de ias materias preciosas como el oro, la pla
ta y otros objeéos de pequeño volúmen. Él 
marco tale 8 onzas ó 64 gránós. 

Marco Aureili© (AEIIUJ AUBELIUS VERÜS 
AüroNius). Ei filósofo. Nació en.Roma el 
año 121; fué adoptado por Antonino Pío, y 
subió alírono en 161. Erá estóico, y fué un 
gran rey. Murió en Sirmich ei ano 180. Era 
mlxima suya, á que procuró ajastar su con
ducta, Ja eiguiente: «Dichosos los pueblos 
ea que ios reyes Son filósofos, y los filósofos 
reyes.» Se cree que Gomólo, su hijo, no iüé 
estráño á su muerte. Marco Aurelio n JS dejó 
doss libros de reflaxiones filosóficas. 

Marco Polo. Célebre viajaro, natural de 
Venéoia, de la eogunda mitad del siglo xíin 
Pasó 24 años visitando la Tartaria, la Chi
na-, Madagasoar, el arohipiélago indio, di* 
versas comarcas de O den te, de Peraia, Asia 
Menor, etc.; volyió á su patria en 129a, y én 
gu-jrra con ios genoveses faé herido y hfejho 
prisioner©, diotando durante BU cautividad á 
na compañero la relación circunstanciada y 
cariosa de BUS viajes. Murió en Veaecia 
en 1324. 

Márcóg (SAN).. Uno de los castró Evan
gelistas. No m convirtió al cristianismo sino 
después de la fesurréücion de S. O. y íñé ei 
Qisoipuio é iatérpreta dé San Pedro. Ss oree 
qoé San Márcos fué á pteriiear á Perstapolis 
7 Egipto y que fué el pnín r obispo dé Ale* 
ía^r ia , cuya ígleiiá ©stábleoió y fttttdé, 

Má «os (S^K). Pgpa 35., Saoeisó i Sa» 

Silvestre I , en 336. Murió en 7 de octubre del 
mismo áñóíy ie síicédió Juiio í. 

Mareosianos. (Véase HEREGÍÁS, siglo II, 
Valentino.) Márooá, áütor de esta sedta, fué 
discípulo de Valentino* 

Msrcusrte (SIMÓN), Arcabucero de lós 
reyes Éelipe 11 y l í í . Inventó las llaves de 
patilla, que hoy i i amamos á la española . 

Mardoqueo. Jues dé la tfibu de Benjá-
min. (Véase E îHEft.) 

Mareas. La atracción de los Cuerpos ce
lestes , pgf tieuíariménte del eol y la luna, 
píódücs en las aguas del globo óscilacioneé 
regulares y periódicas qus se llgman ma-
teas, porque al girar alrededor de la tierra 
el sol y la luna, áqueilá debe sér-atraida, y 
no padienáó cedér la párte séoa á la füerzá 
áñ iá átracóion por la unión ooíüpacta dé áui 
paftículás, las agnas, que son mis movibles, 
fceden y ee elévan íbrmandb' Ufia especie . da 
montaña ouya cima corresponde al punto-
del cielo por donde pasa la luna; y no sólo 
fes elevan por este lado, sino por el opuesto 
también, porque el centro de la tierra eamás • 
atraído por la luna que las aguas de la piar
te inferior: luego estas ss itíclictarán íhénpS 
hácla el satélite y formaran obra montaña 
igual á la superior, da modo que en estos 
puntos habrá marea alta ó flojo, y teflalo ó 
marea baja en los puntos distantes 90° de 
aquellos, por tener que contribuir con sus 
aguas á la formación de las dos prominen-» 
Cias suoérior é inferior, y como la tierra 
tarda 24 horas en girar su eje, y la lima se 
retarda 49 por dia, habrá cada tino dos ílti-
jos y des reflujos distantes Unos dé otros 6 
horas y 12 minutos poco más Ó rnéaós. 

El sol atrae igiMtñente las aguas, pero de 
un modo méaos perceptible, por ser sa atrac
ción tresteaes menor que la de la luna; raaé 
cuando los dos astros se enotíéatraa en con
junción ú oposición (en las lusas suevaa y 
llenas), BOA las mareas mayores, por íavore^-
oerse las dos fuerzas. Las mareas, comuni
cando al Oaéano un movímiaató continuo, 
impiden que sus aguas se corrompan. 

Da las leyes y fenómenos délas mareas, 
hé aquí su resúmen tomado d i la doctrina 
da Bernoulli y Laplace, Mendoza Ríos f 
Rico Sinobaa. 

Ei período diario de las mareas cuando 
son regalaras; consta de unas veinticuatro 
horas y cuarenta y nueve minutos; esto es, 
del tiempo que la luna gasta en su revolu
ción diurñá, durante cuyo intervalo, el flojo 
y reflujo se verifica dos veces cada uno. En 
este periodo se tiene ademas averiguado 
principalmente. .• 

I,6 Que la pleamar ó sean ios momentos 
de la mayor akura d© las» sgu^s, suoeí.® n m 



Umpik&ó é i iae íaáas y lugares orientales 
que en las occidentales. 

2. ° Que entre ios trópicos por causa de 
las mareas, la mar parece tener un movi
miento, constante del Eate báciael Oeste. 

3. ° Que en las proximidades de los po
los, si los mares no estuviesen helados, las 
mareas deberían ser inapreciables y nulas. 

E l período mensual de" las mareas consis
tiendo en que estas son mayores hácia las 
syzigias (luna llena y nueva) que háeia las 
cuadraturas lunares, ó para espresarnos con 
más exactitud, en que las mareas máximas 
de cada lunación se verifican después y á la 
distancia de unos 18° más allá de los novilu
nios y plenilunios; y las mínimas mareas á 
la misma distancia poco más ó ménos des
pués de cada cuarto. Ademas de esta dife
rencia de grados y tiempo los marineros han 
observado en los períodos mensuales: 
- 1.° Que las mareas v^n aumentando de 
las cuadraturas á las syzigias, y disminu
yéndose de las syzigias á las cuadraturas. 

2. ° Que dos mareas consecutivas son algo 
diferentes en las alturas y duración según 
las circunstancias. 

3. ° Que según algunas observaciones las 
mareas de los novilunios son algo más fuer» 
tes que las de los plenilunios. 

4. ° Que estando la luna en las syzigias ó 
en las cuadraturas la pleamar sucede como 
dos horas después del pasaje de la luna por 
el meridiano; pero corriendo la luna de ios 
syzigias, á las cuadraturas el tiempo de la 
pleamar sucede ántes de las dos horas, y al 
contrario en el movimiento de las cuadratu
ras á las syzigias. 

5. ° Que la luna se halle en el hemisferio 
austral ó en ei boreal, el tiempo de la plea
mar no por eso sucede más tarde en las cos
tas septentrionales. 

Consistiendo el período anual de las ma
reas en que generalmente las que. ocurren 
en los equinocios son muy considerables, 
aunque no las mayores, en todas las costas 
se tiene observado: 

1. ° Que las mareas de los solsticios de 
invierno, son mayores que las de loa solsti
cios de verano. 

2. ° Que las mareas son tanto mayores, 
cuanto la luna pe halla máa próxima á la 
tierra, y por consecuencia, que las mareas 
máximas de los años serán aquellas que cor
respondan á las syzigias, y cuando á la vez 
el sol y la luna se hallen ea perigeo» ó á la 
más corta distancia de la tierra. 

3. ° Que en las costas septenMoaales las 
mareas de las syzigias en el verano, son más 
altas por ia tarde j noche que por la maña-
aa, y en Inviern© mayores por la mañana 
que por k t-̂ rde y ¡íoehe. 

icion si 
cua-ro kilómetroi de Álaíandría^ en una 
llanura atravesada por el Bormida; será 
siempre célebre por la victoria que los fran
ceses al mando de Napoleón I , entóneos pri
mer cónsul de la Eepública francesa, al
canzaron sobre los austríacos el 14 de junio 
de 1800. Esta victoria decidió de la suerte 
dé Italia y por el subsiguiente tratado de 
Alejandría se adjudicó á la Francia el Pia-
monte y ia Lombardía. En Marengo murió 
el ilustre Desaix. 

Mares. El primero llamado Grande Océa
no, está comprendido entre las costas orien
tales del antiguo continente, y las occidenta
les del nuevo encerrando todas la islas que 
componen la Oceanía; el segundo llamado 
Qaéaao Atlántico, se encuentra entre las 
costas orientales del nuevo continente y las 
ooedentaies del antiguo. 

Añádense las palabras boreal ó septentrio» 
nal, austral ó meridional, equinoccial ©ecua
torial á iasdenomiuacíones del grande Océa
no i y del Océano Atlántico, para designar 
las aguas comprendidas entre ios trópicos y 
los circuios polares, y las situadas hácia el 
Ecuador. 

E l nombre de mar, que vulgarmente se da 
á la masa de las aguas, se aplica en espeml 
á iaá estensiones de agua más Ó ménos consi
derables, que existen circundadas por la 
tierra: ,talepson,elmarMediterráaso, elsnar 
Negro que se junta con el anterior por el 
estrecho de Dardanelos, el mar de Mármara 
y el canal de Constantinopla, el mar de 
Azof, el mar Báltico y el mar Blanco ea el 
Norte. 

Estando ia superficie del planeta que ha
bitamos cubierta de agua y de partes sólidas 
que se levantan sobré el nivel del líquido, 
presenta desde luego dos principales divisio
nes; la de las tierras y la de las aguas: estas 
forman el Océano y los mares que de éi de
penden; aquellas reunidas en grupos consti
tuyen lo que el uso ha denominado partes 
del mundo, morada del hombre y de los ani
males terrestres y voiátiles. 

El Océano con los mares que de él depen
den ocupa las trés cuartas partes de la su
perficie del globo, y es mansión ordinaria de 
lod peaes, de ios cetáceos, de los moluscos y 
de ios zoófitos. 

Propiamente hablando, no hay en nuestro 
globo más que un mar, un sólo fluido conti
nuo que circunda todas las tierras, y que se
gún visos se estiende de uno á otro polo cu
briendo unas trea cuartas partes de su super
ficie. Todos ios golfos, todos los isediterrá-
neos* ó mares interiorag no BOU mis que bra -
ssos rajaales del mar müveráal que oommí" 
oaa een el piélsgó inmenso quf podr ía^ 
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mayor, comodidad del lenguaje oomna, 
distiagnen váriaa secciones del Océano, á las 
cuales se hsB dado nombres diíexentes según 
el capricho da ios geógrafos. 

En el éigueñte cuadro presentamos un coa-
junto de las- priacipal^s'.divisiones hidrográ
ficas del-globo, partiendo de las oinoo gran
des divisiones del Océano y de sus más nota
bles subdivisiones. 

Océano Atlántico.—La, parte oriental 6 eu
ropeo-africana nos da las subdivisiones si» 
guientes: 

El.mar del Nortój ai cual pertenecen el 
Znyderzé, el Cattecrat y el Báltico' coa los . 
golíos áeBotbnia, de Eniaadia y de Livoaia. 

Ei mar-,de Irlanda'ó de San Jorge. 
La Mancha. 
El mar Híspano-gálifso, cayo réoodo más 

notable es el golfo de Gascuña, 
El Mediterráneo propiamente dicho, cuyas 

sufodivieioces más notables son los golfos de 
Lyon y de Gánova, ios mares de Tuscaca y 
de Sicilia, el mar. Jónico, el Adriático, el 
Archipiélago propiamente dicho, el mar de 
Mármara, ei mar Negro con su golfo, impro
piamente llamado mar de Azof (Azoo), y ei 
golfo de Sidra formado por la cesta de Ber-: 
beria en Africa. 

El mar abierto de Guinea, que no ofrece 
• más que dos sesos asoíables llamados^ golfos 
' de Beniti y de-Biaíaia, 

La parné ocoidentai 6. americana prsssafcs 
- las siguientes subdivisiones: 

. El Mediterráneo Artico ó mar ú& Esquié 
males, que comprende: 1.° el mar de Had-
son con sus golfos; 2.° el. mar da Baffin, don
de debemos distinguir á lo. ménos„eÍ golfo 
Boreal ó la bábía de Eoss, ei estrecho de 
Lancaster-Barrow, y el del prínoipe regente 
con el golfo de Bouthia, 

El golfo da San Lorenzo.. 
La bahía de Fundy. 
La bahía de Delaware. 
El Mediterráneo colombiano | ea que es for

zoso distinguir: 1.° el golfo de Méjico con las 
habías de Campeche y de la Florida; y se-< 
gundoel mar de' las Antillascon.sus goiíos 
de Honduras, de Dañe y de Maracaibo, 
í Grande Océano,—•hu parte oriental ó asiá« 

tioo-oceánioa,"que nos ofrece: 
El mar de Bering-coa el golfo de Añadir ̂  

en la Siberia. " 
El Mediterráneo Hsiátieo oriental, subdi-

vidido en el mar de Okhotsk (mar da Tan a-
k&s), el mar dei, Japón, ei Toung-bai (mar 
©rientai), el 'H-aanghaí, {m&t amarilÍo)9 y ei 
mar de la1 China ion s w golfos de Tonqsia 
ydeSiara. 

El mar de Jav a¿ . 
El mar da las Gélab^u 

TOMO Hí. ' 

. 11 'mas áe Salá, ó ms. de.Miadord¿ ó jáe las 
^iiiplaas.. 

El mar de LaKchidol ó de IssMoluoaSí 
con el golfo de Garpeataria (Lsmkia) • en ia 
Australia.-

Elmar áe Gorail. 
La parte occidental .6 amaxk-anaj coa las 

subdivisiones siguientes: -
• 1 Ei mar de Bering, cuya, parte orienta! per--
tsneoe eomb. hemos VÍS'JO al continsste anti
guo, y propiamente á 1» éstremidad del Asia: 
ofrece dos senos notables, ei dei golfo-de 
Norton y el da BristoL 

£E Mediterráneo abierto,, de Gook, oon la 
entrada que lleva ei nombre del mismo via
jero. 

E! golfo de California (mar Besmejo ó'mar 
de Cortés.) 

Ei Mediterráneo abierto, de Fánami, con 
sus dos golfos de Tehuántepe'o y de Panamá» 

.i a río de Cao i 
Océano Indio.~En este ücéanr; debemos 

distiagair cuando niénos las partes .que .bi« 
g'aea; , • .: . '" 

Eí csn'al de, Mozambique. ' 
E l gol ib, de'Omán con sus dimisiones cono

cidas coa loa n mbres de golfo arábigo 6 
Mar Eojo, da golíO pérsico y golfo de Gam" 
baya. 

El golf© de .Bengala, coa eí propiamente 
llamado tal, y sus golfos, secuadarioa de 
Spebeer y ue San Vicente, 

' Océano Artico Clacial.—La • parte oriental 
ó ^iátioo-enropea comprénde las partea si
guientes: " -

Eí mar siberiaao-oentrai• c<f& las bahías da 
.Bogha'í y do Khalansk. ' 

La bahía! de Taicaurska ea Si beria..: 
El mar^iberianq-pocidentai, ooa.. los gol» 

ÍÜB de Jenisei y del Obi, y el otro macho más 
vasto'de- Ki*ra, llamado también ei mar' dé 
Kara. ' 

El mar de' .Teheskaya-VaiigátaE mn !a'ba«> 
hia de Tcheskaya. ; 

Ei mar Blanso, con las - bahías de Mezenf 
de Aroaagei, del Onega y dei Kandalaskaya.' 

La parte1 occidental, ó americana forma los 
senos siguientes: 
. El golfo de Koaebiie oortodo por. el .eircn*. 
lo polar. 

El golfo de Mackeasic, 
El golfo de ia ebronacion de Jorge I V . 
E l mar del-rey Guillermo.»' qiié oomunios 

con el golfo de Bonthm., subdivisión del Me
diterráneo Artico. 4 '-> 

El- a?t?eohô  de Lancagsr-eB-Bar̂ ow, otra 
sabdivisioa del mismo- mar. ' 

Océano Antártim. Ghciai^Sst& pskte del 
| m&t grande Gomimz& en ei círoolo polar aa~ 
i táttioo» y s© estiende hasta el polo.austral. 
8 Poco tiempo hé em^oasi enteramente desoo-
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aocidoj, y no presenta todavía mares ni gb-
Uos bastante notables para que puedan ser 
menoionados oon certeza. 

E l mar Caspio, el mar de Aral, el mar 
Muerto, etc. no deben formar parte del esta
do precedente, pnes propiamente hablando 
no son más que grandes lagos que no tienen 
inmediata ni mediata comunicación ninguna 
con el Océano ni con sus dependencias.vPor 
grande que sea su estension, no pasan de ser 
unos lagos caspianos. 

Maret (DÜQDE DE ÍBASSÁHO.) Se dió á co
nocer en 1789 en las modestas funciones de 
estenógrafo ó taquígrafo del Monitor, y du
rante el Consnladp y el Imperio fué el conse
jero habitual y el ministro de heeho de Na
poleón I , que le llenó de favores, y á quien 
pagó con fidelidad. Desterrado por la Ees* 
tauracion, volvió cuatro años después á 
Fíancia (1819), y después de la resolución 
de julio aceptó en 1834 la cartera del Inte
rior, puesto que ocupó poco tiempo. Murió 
es 1839. 

Marñlo Sustancia blanca, dura, de igual 
naturaleza que los huesos, y que constituye 
los colmillos de elefante. Más duro y de 

Í;rano más tupido que el hueso, del cual se 
© distingue fácilmente por el tejido formado 

de rombos que ofrece su corte írasvereal, el 
- marfil es susceptible de recibir el más bello 

Ímlimento y se aceros, por la facilidad y la 
impieza de sus cortes, á los metales más 

dúctiles: asi es que laa artes mecánicas, y so
bre todo la del tornero, emplean ebta sus» 
tancia para la confección de piezas de nna 
delicadesa y de nna períeooion realmente 
estraerdinarias. 

E l marfil que procede de los elefantes de 
Africa es preferible ai de los elefantes de la-
India; es más duro, de granó más tupido, y 
los colmillos son más gruesos; no es raro en
contrarlos de Oro. á 2m. 25 de longitud por 
1{> á 20 centímetros de diámetro en la base. 
Los dientes de hipopótamo dan una especie 
particular de marfil que sobrepuja en finura 
y dureza al que procede de los colmillos de 
elefante; pero como estos dientes son muy 
huecos, BÓIO puede tuiarse para objetos pe-
quefios; los dentistas lo utsan casi esciusiva» 
mente para la confección de dientes artifi
ciales. Los colmillos de morso y los del nar
val dan también una especie de marfil. 

Se usa el marfil en hojas delgadas para ia 
miniatura y los embutidos; últimamente se 
ha logrado obtener pô 5medio de una sierra 
especial, anas hojas cilindricas que hendidas 
en su longitud y eatendidas á la manera del 
f idrio, dan chapas de 30 por 40 centímetros, 
empleadas par» el chapeado «le ios nreebleB 
de gra?i dime^pioa, tales como pianos. 

Si paffil m «mpafea POS bastante >?apMe* 

al contacto del aire y del polvo, tomando ua 
color amarillento. 

Marga, Boca homogénea y simple en la 
apariencia, pero comunmente compuesta. Dis-
tmguense trós clases: margaoaliza, arcillosa 
y silícea ó arenosa. Las hay blancas, agrisa^ 
das, azuladas, amarillas, verdes, rojizas, ne
gruzcas, abigarradas; el aspecto de las mar* 
gas es mate, poco lustroso: se las encuentra 
en los terrenos neptunianos. 

Marg arates. Sales formadas por el ácido 
margárioo. 
, Margárioo (ÁCIDO). Este ácido, descu

bierto por Mr. Chevreul, cristaliza en agu
jas enlazadas muy bsilla^tes, fusibles á 60% 
insípidas, insolubies en agua, muy solubles 
en alcohol y éter, y que forman oon las ba
ses unas sales que tienen mucha analogía 
con los estearaíos. 

En estado de pureza, el ácido margárioo 
no tiene usos en las artes; pero mezclado 
con ácido esteárico y á veces un poco de 
cera, constituye las bugías esteáricas. 

Margarita. Planta de ia familia de las 
compuestas; flores blancas, rojas ó amarillas, 
contiene muchas especies. La reina Marga' 
rita cultivada en nuestros jardines es origi
naria de China. 

Margarita. Diversas reinas y princesas 
de este nombra. 

Margarita de AHjeis. Nació en 1425, hija 
de Eené, duque de Aojon y conde de Proven* 
za, y de Isabel de Lorena; casó con Enri
que V I de Inglaterra. Murió desterrada en 
Francia en 1482 después de haber estado 
prisionera de sus súbditos en la Torre de 
Lóndres y de haber visto asesinar á su 
marido y á su hijo por consecuencia de 
la batalla de Tev.ksburg el 4de mayo de 
1471 qué concluyó las querellas de los 
dos bandos de la rosa encarnada que de
fendían los derechos de la casa del du
que de York, Richard; y de la rosa blanca 
que defendían los de ia casa de Lancastre, 
en favor de los primeros. Margarita de Aus
tria nació en Gante ea 1481, hija de Maximi
liano de Austria y d© María de Borgoña. Sis-
tuvo prometida . á Cárlos ¥111 de Francia; 
casó después coa un infante de España y en
viudó uniéndose luego con Felipe el Hermo
so, duque de Saboya (1501), que murió cua
tro afiós más tarde = Sa padre 1® confió en 
tónees ei gobieras de los Países Bajos 
que desempeñó, regularrcente, siendo cons
tante enemigo de la Francia. Margarita 
de Borgoña, hija de Eoberto I I , duque ds 
Borgotas casó con ÍMÍS X de Francia en 
130|. Adquirió usa triste celebridad por el 
desarreglo de sús costumbres. Fué encerrada 
en si-castillo Gaülard y ahorssda por ét&f® 
de m maridp á la gdad de 26 años, Margarita 
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de Dinamarca nació ea Copenbagtte en 1353, 
hija de Valdeman I I casó ,oon Haquia "Vlj 
rey de Noruega, y á la ncmeríe de éste (1376); 
oolooó á su hijo Olaüs ea el trono y faé 
Bombrada ella regente del reino, pero en 
1887 los Estados de Dinamarca la prociama-p 
ron reina, y no terdaado mucho tiempo en 
unir la corona da Saeoia á las de Dinamarca 
y Noruega é hizo acentar entónces á ios Es
tados la Union de Calmar, por la cual se 
unieron los Estados escandinavos con gran sa
biduría y precisión. Manó en 14l2y ce la lla
ma la Semiranis del A'oríe. Margarita de Es
cocia, hija de JacoboII de Escocia, casó en 
TonráconeiiDelíiü de Francia, luego Lui? X I 
(25 de juBió 1436). Marió de pena en 14M6 
Margarita de Foix, hija de Enrique de Pcsjx 
y de Cándala, y de Margarita de Montrno^ 
rency. Casó en 1587 con el duqne Eperncn, 
Célebre mujer que aconsejó, á pesar de estar 
amenazada de mnert@j a ea marido qae cum
pliera con sus deberes militares no entregan
do el castillo de Angulema que defendia. 
Manó en Tours" en 1593 por el dolor que le 
o&mp el haber muerto su marido en una ba
talla, Margarita de Francia, duquesa de 
Berry, nació en San Germán el 5 da ionio 
de 1523; hija ds EranoiECoI de Francia y de 
Claudia de Francia. Es célebre por su vasta 
erudición. Casó en 155& con Füiberto, duque 
de Saboya. Murió el 14 ce setiembre de 1574 
y se la llamó la Palas de Europa.—-Margarita 
de ¿rancia, hija de Enrique l i de Francia y 
de Catalina de Médicis. Fué esposa de Enri 
que de Borbon (1572) y adicta ai partido ca
tólico. Consintió en ia disolución de su oasa-
mieato con el que ya ei a Enrique IV de 
Francia, y vivió hasta el año de 1615, ya en 
Milán, en Madrid ó en Paris. Escribió unas 
Memorias muy curiosas para la historia con
temporánea.—/War^crtía de Vahts, nació en 
Angulema el 11 de abril de 1492 5 hermana 
de Francisco I . Casó en 1509 con el duqub de 
Ale» zon, con destabla de Francia; enviudó 
en 1525, vititó en Madrid á su hermano es
tando prisionero, y en el mitmo año 1525 la 
nombro regente da Franci* en el os so do que 
su madre no pudiera serio En 1527 casó en 
segundas nupcias con Enrique l i de Albert, 
Jey de Navarra, siendo abuela de Enri
que IV , sábio y poeta. Murió en el ea&tilio 
üe Ode el 21 de diciembre de 1549.—ifar^a-
nía de York, hija d@ Jorge, duque de Cla-
rence, hermana de E luardo IV de Inglater« 
ra: casó con Kicardo Polo, de quienes fué 
hijo el cardenal Foius. F^ié dama de honor 
y arbitra del corazón de María, - hija de En^ 
rique VIU, el euai, para vaagarse de las-re? 
pulsas que el cardenal Polas, reítigisáo ea 
l^oma, hacia á Ana Bolena, hizo acusar á 

"Tgarita de estar en correspondencia con 

su hijo y de tenes relaoiones con los eafiimV 
gos del Estado, haciendo que se la coadens,-
ra á muerte, que sufrió el 28 de mayo 
pe 1741. 

Margarita 4e PiRamarca (llamada LAJE^ 
QVmA SEMÍB̂ MISI. Conquistó ella en persona 
en el siglo el reino de Suecia, y ccgíó 
prisionero al rey Alberto. 

Margencilla.- Qéaero de moluscos qtiese 
encuentran en los .paísescálidos entre ios pe
ñascos á la orilla de- ipar. Concha pulimen
tada, ovalado-oblonga. 

Margrave. Título que llevan- machog 
príncipt;a . de Aleníiaria, equivalente entre 
nopoíros ai de marqms. Ea el sig o no 
habia aún reino de Prusia, oonocíéndoss 
el margrave de Brandebuí-go. E^ M^Q^avia^ 
to es la dignidad de margrave. 

ÍVIan (EL ABATE). EX j^suita; célebre ma
temático y .director de artillería en la plazíi 
de Maníü^. 

JMaría. Madre d® Jesucristo; era de ía 
tribu de Judá y de la familia de David: so 
desposó coa J 'sé el carpintero á la edad de 
16 años. El ángel Gabriti, enviado por Dsos,, 
la anunció que sería nudre del Salvador dél 
mundo, y la historia ue María es demasiaao 
conocida de todo cristiano para que ms da-
tengamos aquí á repetirla. Maria muñó en 
Efeso 6 en Gecsemaní á la edad cié 63 años1, y 
ei 15 «.̂ 'j agosto celebra ia ialesis su gloriosa 
ascensión á los cieios, María , madre de Ja-
Bucrjsto y madre de los pecadores por reoo» 
myndaci «n de su hij > y adopción de Juan, el 
dieoípul- amado, estando al pié dala croz, 
presta asunto á todo género de elavadoa sen* 
tsmientos, y eí cerazoa parece que se com
place en todo lo que pertenece á ,1a santa é 
inmasulada Virgen, cuyo culto es la eleva
ción más augUbta y ia plástica más ideal de 
l a emancipación de ia muj^r por el amor y 
por el respeto. El cuito de María es una de 
las dHicias de les eriatianosj, y con razón. 

María. Hermana de Aarcn y de Moisés, 
hija de Amr^m y de Jooabed; íué enoai gada 
por lahija de Faraón de buscar una nodriza 
para Moisés cuando íe sacaron de las aguas, 
y ella indicó á su propia madre. Se opuso ai 
caBamiecto de Moisés, y por ello fué casti
gada cop. la lepra por Dios; pero arrepaníi-
ua, sanóá los siete, disg. Murió en Í452ánte8. 
de Jesucristo, y cree que á la edad de 120 

3 Marta y e 
Guando Jesús iba á ĉ sa de Lásaro, escuchai; 
ba. María sus sabios con^ejog y se arrojaba á 
m,B pié?. Después de la muerte éelÁüs,vo? al 
ver á Jesús, essíamó i «Señon ai hubíérais 
estado aquí? mi hermano no estaría muerí©.»-
Y entóaces Jesucristo, á su ruego , resucité k 
Léixaro, María mm m i m á whw p^toes 



'lobie los piés áei Salvador; f ébíkh íúdasss 
escandalizase de que no hubiera aquella 
empleado en limosnas ©i valor ó preoio de 
estos perfumes, le contestó Jesucristo: «Siem
pre tendréis pobres entre vosotros, pero á mí 
no me tendréis siempre entre vosotros.» No 
ge sabe dónde ni cuándo murió María. 

María Magdalena. E l Evangelio hace 
mérito de una santa mujer de este nombre, 
que después de haber sido una gran pecado
ra, se arrepintió; y enmendada de su con" 
ducta, quedó* perdonada. Se ignora el lugar 
y épooa de su muerte, 

María. Reina de Inglaterra, hija mayor 
de Enrique VIII y hermana de Eduardo vi: 
nadó el 11 de lebrero de 1515; casó con Fe
lipe 11 de España, hijo do Oárlos V, y murió 
en 1558. 

María Antonieta. Archiduquesa de Aus
tria, y después reina de Francia: nabió en 
Viena el 2 de noviembre de 1755, hija de 
María Teresa de Austria y del emperador 
Francisco I . Casó en 1770 eoa Luis X¥I de 
Francia, entónces Delfín, y subió al trono 
con él en 1774, La revolución la separó de 
su eeposo y la condujo á la conserjería .de 
Faris; y llevada ante la Convención naoio-
nal, fué condenada á «nuerte el 16 de octu
bre de 1793, que sufrió valerosamonte. ¡Ter
rible lección de infortunio y de pasión! 

María de Borgoña. Hija de Cárlos el 
Temerario, duque de Borgoña; nació en Bru
selas el 13 de febrero de 1457. i n 1478 que
dó heredera de ios Estados de su padre, y 
atacada por Luis XI de Frano a, se casó para 
conjurar la tormenta en 1477 con Maximi-
Mano de Austria. Murió ei 27 de marzo de 
1482, de resultas de la caida de un caballo 
en los alrededores de Brujas. Fueron hijos 
de esta princesa: Felipe, padre de Cárlos V, 
y Margarita. 

María de Brabante. Hija de Enrique I I I , 
duque de Brabante; casó en 1274 con Felipe 
el Atrevido, rey de Francia. Acusada de ha
ber envenenado á un hijo dé Felipe, su pa
dre, y de su primera mujer Isabel de Ara
gón; pero de esta aquaaoion se salvó. Murió 
cerca de Menlan el 10 de enero de 1321. 

María Estuardo. Reina de Escocia y de 
Francia; nació en 1542, y murió en 1587. 
Reconocida reina bajo la tutela de sa ma
dre, fué á Francia á casarse con el Delfín, 
después Francisco I I , el cual murió á los 
diez y ocho meses d-s matrimonio, y volvió á 
Escocia, donde su adhesión al catolicismo 
sublevó el pueblo contra ella. Se casó con 

primo Ditrnley, ai que no pudo amar 
muoho tiempo. La muerte de Rizzio, seore-
sario y confidente de la reina, asesinado á su 
yista por órden de esposo j, aoabé de des-

umrlo§, 
pues, y se acusó de su muerte á María, que 
no temió dar más fuerzas á estas sospechas, 
uniéndose á ios tres meses con Bothweli, á 
quien la voz pública designaba unánime
mente eomo autor del crimen. Los escoce
ses se rebelaron, y María pudo escaparse 
del castillo de Loohleven, donde estaba pre
sa, y se refugió en Inglaterra, esperando 
enccmtrar protección en la reina Isabel, que 
olvidando cobardemente los deberes de la 
hospitalidad y los lazos de un estrecho pa
rentesco, la retuvo diez y ocho años cautiva, 
y después la hizo juzgar como promovedora 
de un complot organizado por un católico 
llamado Rabington, condenarla á muerte y 
ejecutarla en 1587. Se ignora si María tomó 
parte en las repetidas conjuraciones dirigi
das por los católicos^ contra la reina de In
glaterra; pero no se puede creer permane
ciese estraña á proyectos que debían devol
verla la libertad. Tuvo de Darnley un hijo, 
que fué rey de Escocia bajo el nombre de 
Jacobo IV, y de Inglaterra con el de Jaco-
be I , Poesías y cartas. 

María Teresa de Austria. Nació en Vie
na el 13 de marzo de 1717, hija del empera
dor Cárlos I V y de Isabel de Brunswich-
Wolfenbuttel. Casó en 1736 con el duque de 
Lorena Francisco Estébau, y por muerte 
del archiduque Leopoldo, su hermano, su
bió ai trono de Bohemia ̂  Huagría y Aus
tria en 1740. Le disputó la corona Cárlos 
Alberto, elector de Baviera, ayudado por la 
Prusia, la Fran'cia, España, Cerdeña y Po
lonia; pero su valor y su talento la propor
cionaron la victoria después de una guerra 
de siete años. Murió el 29 de noviembre de 
1780, habiendo procurado el fomento de las 
letras y de las artes, así como ia creación de, 
útiles establecimientos, 

María de la CrloFia. Reina de PorfcogaL 
Nació en 4 de abril de 1819, hija del primer 
matrimonio de Pedro I, emperador del Bra^ 
sil (IV de Portugal; murió el 24 de setiem
bre de 1834) con María Leopoldina, hija de -
Francisco 1 de Austria (murió el 11 de di
ciembre de 1826). Subió al trono de Portu
gal por abdicación de su padre, y casó en 
primeras nupcias oan Augusto Cárlos, du
que de Leuohtenberg, por poderes en 1.° de 
diciembre de 1834, y personalmente el 26 de 
eaero de 1835; pero enviudó el 28 de marzo 
del propio año, y casó en segundas nupcias 
con Fernando Augusto, de Saionia (que na
ció ei 29 de octubre de 1816), por poder 
el 1.° de enero de 1836, y personalmente 
el 9 da abril del propio año, habiéndosele 
conferido el título de rey en 16 de satiembre 
de 1837, Murió en Lisboa ei 15 de noviembre 
d© 1853, sueediéadola en el trono m hijo 
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«layói1 Pedro V, quedando ademas de este 
matriínnmo los hijos sigmeates! 

Jjttin Felipe, que naoió el 31 de botubre 
de 1838. 

María Ana, el 21 dp iallo de 1843, 
Antonia María, 4 17 de febrero de 1845. 
Angusto María Fernando, el 4 de noviem

bre de 1847. 
María Teresa de .Berbosi y Brag'atiza 

(ánfes PRITCESA BE BEIBA). Nan'ó el 29 de 
abril de 1793; faé hija de JnaB IV de Portu
gal y viuda de Pedro, infante da España (de 
cnyo matrimonio proviene t). Sebastian Ga
briel, qnf! nació el 4 de noviembre de 1811); 
y en segrand?g nupcias casó por poder el 2 de 
febrero de 1838, y personalmente en Azoeitia 
«1 20 de octubre del propio año, con D. Cárlos 
María Isidro deBorbon, hermano de Fernan
do VII de España. 

María Francisca d© Asís. Primera espo
sa de D. Cérlos María Isidro de Borbon-

Naoió el 22 de abril de 1800, y murió el 4 
de setiembre de 1834. Estuvo casada con don 
Oírlos Mâ -ía Isidro de Borbon, hermano de 
Fernando VII de España, y de ambos es hijo 
D. Jnfin Cárlos, que nació en 15 de mayo 
de 1822, y casó en 6 de febrero de, 1847 con 
María Beatriz, archiduquesa de Austria, 
hija de Francisco I I , ex-duque de Módens, 
de quienes son hijos Cárlos María, nacido 
el 30 de marzo de Í848; y Alfonso, que na
ció el 12 de setiembre de 1849. 

María, Josefa. Delfina de Francia, naci
da en Dresde en 4 de noviembre de 1734. 
~ María Josiefa ^wialia. Reina Católica de 

España: casó en 1819 con D. ^Fernando VII 
de Borbon, y murió én 1829; fué hija de 
Maximiliano de Sajonia. 

María Luisa. Esposa de Cárlos IV de 
España.- Tuvo gran influencia en el gobier
no del Estado, y favoreció de una manera 
que dió mucho que hablar á D, Manuel de 
Godoy. príncipe luego de la Paz. 

María lu i sa . Hija de Cárlos III de Es-
paña: nació el 24 de noviembre de 1745 , y 
casó el 16 de febrero de 1765 con Pedro 
Leopoldo José de Lorena. srchiduqufe de 
Austria, gran duque de Tosoana, hermano [ 
del emperador José 11, á quien sucedió en 
1790. Murió el 1.° de marzo* de 1792. 
. Maríw Luisa Fernanda. Hermana de 
Isabel 11 de -E^pañs; nació en Madrid e! .30 
de enero de 1832, bija de Fernando V i l y de 
María Cristina de Borfaon (bija de Francis
co I de las Dos Sicilias) Casó en 10 dfl octu
bre de 1846 con Antonio María Felioe, du
que de Montpensier, hijo de Luis Felipe I 
de Francia. , . 

í?IJOS W, JSSTE MATRIMOmO. 
3 Mirla Isabel, que naw\ m Sevilla él M 

MAE 
María Amelia, Sevilla ^ 28 de agoste 

de 1851. 
María Cristina, 29 de agosto de 1852. • 
Fernando María, 29 de mayo de 1859. 
Mau'a ,de las Mercedes', 24 de junio 

de 1860. 
Felipe Ramón, 12 de m«yo, 1.863. 
María Luisa (ORDEN DE). Orden do da

mas noblea instituida por Cirios IV de Es
paña en 19 de marzo di? 1792. Es una distin
ción que se'con cede á las damas ilustres del 
país y á las estranjeras que por su ranffO 
ocupan altos1 puestos en las cortes de los 
príncipes. 

Mariasa (JUAN DE). Jesuíta español, é 
historiador célebre, hijo de Talavera, donde 
nació en 1536. Son muchas las obras ene 
nos ha dejado eŝ e escritor, pero sobre todí's 
su Historia de España forma un monumento 
eterno á su gloria literaria. Dorante algún, 
tiempo fué consultado como un oráculo en 
todas las decisiones graves; mas cuando qui
so combatir fos vicios de ŝu época, esperi-
mentó algunas persecuciones, dfi que libre 
al fio, falleció sosegadamente :en 1624. 

Mariana entró en la Compañía de Jesús, y 
merced á las opiniones que sostama én polí
tica, como puede verse en su célebre tratado 
de Rege et Regís imtüutione. j es teología 
fué espulsado d" l.« Compañía por breve del 
papa Gregorio XV. Mariana murió en To
ledo, después de yolvep á la Compañía y de 
desvanecer las persecuciones que por su 
cieñe is se. acarreó. 

Se ignora absolutamente el logar segura 
Se su enterramiento, aunque es indudable 
que está sepultado en la que fué iglesia ó 
espilla del llamado Colegio Viejo. No haoe -
esto mucho honor á España. 

.Marianas (ARCHIPIÉLAGO DS Véase 
OCEANÍA. 

• Marido,. Es el hombre casado con. réspéo -
to á la mujer. 

Mari^sata CBATALCA DÉ). Ganada por los 
franceses á los austríacos, al Papa y á loa 
napolitanos el 13 de setiembre de 1515. Ase
guró á los franceses la conquista del Mila-
nesado. 

Mabia ñ e Lisienx. Inventor de la esco
peta de viento, cuyos pn sayos se hicieron ea 
presencia de Enrique IV. 

Marina. E l territorio próximo á la mar. 
E l cuadro ó pintura que representa ei 

n ? a r . . ' . - • ^ < " / 
Arta ó profesión que ensena á navegar y 

gobernar ios buques. 
E l cuerpo de empleados en la marina. 
E l conjunto de buques de un Estado. 
Marina de guerra ó marina re^l es lo mis-

sso que Armada sseionaL 
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y hérnteei de ma? qm ee emplean ea @l co
mercio y navegacioa mercantil. 

La fiiaraa es el lazo priEc-ipai de las re-
laoionCB Éooiales. eatre los pueblos separados 
por ios mareé, y mánaüíiai fecundo de civi
lización y de riqueza. 
• M í ñ m mercsnia áe Ssiglaísara, A-
priDcipjos de 18ó7 sa marina meresote se 
componía tíó 19.328 buques con una oapa-
oidad de 4.2I L482 toneladas y una tripula
ción de 176.3a7 hombres. Si á estos guaris
mos ee añaden los pertenecéDtes * IJS bar-
eos de pesca y la marina colonial (que cuenta 
9 981. buqces entre grandes y peqaeños y 
973,147 toceíadáí) ocupando un personal de 
2S7 373 marinos, se tendrá una idea exacta 
de la importancia de aquella marina. 

Pera dar una idea mm clara del movi
miento marilimo de la Qraa Bretaña^ vamos 
á indicar l® importancia da ios trasportes 
con el estranjero dmants ei período da oiaso 
años: . • " 

Entradas» Salidas, 

1849 

1854 

6.919.^0 
7.100.476 
9.161.366 

10.553.131 
11.475.199 

6.994.488 
7.404.587 
9.507.721 

11.085.915 
11.703*593' 

Véaae evaluado en toneladas ©l valos de 
las ooastracoionesi navales: 
Salidas de los astilleros de lü Gi&ú Éíeiáfia. 

1815. 97.9,19 toneladas. 
1825. 143.741 »> 
1835. 158.527 » 
1845. 165.733 B 
1850. 248.137 8 
1855. 492.082 » 
1856. 453.596 » 
1857. 423,477' n 

Desde qué lügíáfrerra, reforíííiándo stis ta¿ 
rifas, tía entrado en las vias da libéítad 6o= 
.meroiai, sus astilleros casi se ban dupli
cado. 

Marina mercante y de cabotage da I s » 
paña. Los 1.500,378.637 rs. á que ascendió 
el movimiento mercantil en 1858 con ban
dera nacional, díó alimento y vida á la ma« 
riña mercante española» que cuenta hoy 
más de.5.175 buques, los cuales pasan de 20 
toneladas cada uno, y están matriculados en 
la península qon la tripulación siguiente; 

BEPARTAMENTOS BE Í.Á PSKÍíí'-lítA.. 

Filoíós,. = = . . . . . . . . . . 
Oñciaies GG m a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J/laéstranga bábil, 
Idt:-.-m ínbabil 
Patrones-

. llarinexía hábil. 5... , 
ídem inháb i l . . . . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . < 
Veteranos..- . . , . , . , . . , . . . , . . . . . . .( , . 

• Etiques de más ák 4dO"toKéladas..'., 
Idem de 20 i á 4 (30 , , . , . . . . . . . , 
Ideia de 80 á 2C0. 
Idem de 40 á 8 0 . . . , . 
Jderá de más dé 2 0 . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Buqde^ de oOnstmccion éstraQjera.'. 
Vapores.,. . . . . , , 5 . 

ToxÁt dé émbarcaóionés,., 

TOTAL da toneladas que miden,;. 

La marina ,mercante de sito bordo que 
contaba el comercio en 1858, eran 5.175 bu
que?,, qua median 349,753 íotieladág. 

CAÍJOTAJE. Tampoco se iñcluyen las 
cifras anteriores el sinnúmero de barcos que 
se ocupan de peso» y tráfico interior dé los 

Cádiz. 

794 
205 
356 
130 
852 

13.308 
1.064 

Ferrol. 

7 
37 
54 

385 
405 
43 
20 

949 

51.353 

2.547 
169 
840 
153 
128 

25.605 
1.123 

538 

116 
.398 
513 
427 
19 
10 

121 

Cartafena. 

2.560 
126 
533 
128 

4.549 
21.904 

890 
103 

23 
182 
448 

.172 
811 

2.720 
177.240 

TOTAL. 
5.901 

500 
1.729 

411 
5.455 

30.817, 
S.077 
1.287 

5^ 
535 
900 
070 

.640 
119 
57 

5.175 

319,753' 

f auxiliar el movimiento de eafeô ' 
taje, que,1 como saben nuestros lectores^ 
por la inmensidad de nuestras costas y por 
nuestra posición geográfica, hay que dividir 
este movimiento en dos clases. 

Primera dase. Los Hmqués que traficfm 



MÁS 
desáe la Gómñs, á Bareelona, 6 mejor dicho, 
entre los puertos del Océano y del Mediter
ráneo, 6 viceversa. 

Segunda cláse. Los barcos qm se ejerci
tan en el cambio eatre los puertos da una 
misma mar. 

Hasta que las líneas generales de ferro
carriles estén terminadas, ha de ser este 
movimiento del mayor interés, pues se ad
vierte, según los datos que hornos podido re
unir de los principales puertos da ambos 
mares, que en ia primera dase ha habido 
ún movimiento de más de 27.218 toneladas, 
y en la segunda dase, el movimiento asoien-
"déá 581,163. 

De lo espuesto se deduce , que entre la 
primera y segunda cíase* el movimiento ge
neral de cabotaje en el año anterior ha sido 
de 608.381 toneladas métricas. 

Marisa de guerra de España.1 La ir•= 
fftóáa.—Divide el servicio á que está desti
nada en activo y de tercios navales. 

La clase destinada al activo se fija en un 
capitán general, 5 tenientes generales j 12 
jefes de escuadra, 16 brigadieres, 30 capita
nes de navio, 60 capitanes de fragata , 180 
tenientes de navio y un número indetermi
nado de alíéreces de navio, en razón á ser 
promovidos á e ata cíase los guardias mari
nas al cumplir cinco años de servicio. 

La ofioialida'd asignada á tercios navales 
n© está sujeta á número determinado, y sir
ve igualmente los destinos que le son pro
pios y las capitanías de puerto; so obstante, 
los de la carrera activa pueden también des
empeñar dichos destinos en los términos 
qttá previenen la real órden de 1.° de oetu-
ore de 1841 y real decreto de 4 de febrero 
de 1857, 

La Marina real ó Armada da España, sin 
coñtár los 5.175 buques mercantes que tene
mos del comercio esterior matriculados en 
ios departamentos de Cádiz, Ferrol y Carta
gena, ni los 6.777 matriculados en los apos
taderos de la Hábíiaa y Fi!ipmgss aparecerá 
ea el siguiente estado; 

Námero?. Cañones. Caballos. 
Havíos, 
F r a g a t a s , . | | 
Oorbete., . , . , . . . . 
Bergantines,...... 
boletas,,.,,,, , , , . 
Pailebots, 

Faluohos. 
Va^óres. , 

4 
9 
6 
y 
4 
2 

§1 

170 
156 
147 
100 
Í40 
18 
18 

6 
2 
7 

» 
» 

» 

760 

7,720 

Trasporíes. 

Fragatas 
Bergantines-barcas. 
Barg antines -goletas 

Total. 

5 
4 
2 

Tu 

14 
14 
2 

Tonelsdas. 

4,323 
i , 322 

151 

5.796 

IB 904 9.870 

Marinar. Es poner marinaros del buque 
apresador ea el apresado, retirando de este 
su propia gente en todo ó en parte y oondu-
ciéadola á aaúel, Dícese también amarinar. 

Marissas(ENai5UÉ DE tAs). Famoso pintor 
gaditano que trocó el apellido paterno poí 
el de las Marinas, domo Francisco dé Herre
ra él Mozo trocó el suyo y mereció en Eomá 
el titulo de ÉÍ español de los peces por la ha-
fcilidad con que sabia incitarlos, émulo y vafi» 
oedorde la naturaleza. Falleció en 1860. 

Mariaero. Él que profesa y entiende el 
arte dé la marinería y sus maniobras, Ea los 
buques de guerra se desigaa oon eáte aom= 
bre una de las clases ea que está dividida ia 
marinería á bordo. 

Marino (SAN). Pequeña república eaéla-
vada en loa Estados del Papa entre las iega= 
clones de Forü y üíbino, Ee el Estado iááS 
antiguo de Europa, püessu origen se remon
ta basta el siglo líi de nuestra era, 7.000 ha^ 
hitantes, San Marino, capital de este Eába-
dOj esté edifioada en la moatáña del mismo 
nombre, que es el antiguo Monté Titano, 
5;Ó0O habiláátes. 

Mari© (CAYO), Famoso general roniáóOi, 
nacido 153 años áates de JesucristOj ilustró 
los priaoipios da su carrera óoil varios actos 
dé intrepidez y ooü los triunfos que consi
guió dé los enemigos de is república; péío 
fué poco á poco mostrando sú carácter altivo, 
ambicioso y cruel, y ocasionó á su patriá 
más desdichas que hubieran quizá oausadó 
sus contrarios mistíios¿ 

Mariotte (EDMiffibo). Prióí? de San Mar-
tin-Sons-Beaune. Célebre físioó qué fiáéiÓ en 
Borgoña al principió del siglo átvíí, y márió 
en 1684. Hizo esperiniec tos interesantes; cóa-
firmó varios desOubrimientos de Pascal y dé 
Galileo; añadió nuéVOs hechos á los que ha-
bia señalado, y en hidráulica Mzó grandeá 
progresos. 

Mariscal, Ese! profesor de veterilíaria 
militar, adicto á un escuadrón ó íegimieátó 
de caballería. 

MarIscaí. Es en Franela la más alta dig
nidad militar, equivaiéhíé á la de nuestros 
Capitanea generales dé ejército, 

Marissal áe ia*|>o. Es, uáá dignidad 
militar intermedia entra las de brigadier y 
teniente genef a!,, én la cuál ooiniénza la de-
nomiflacion genérica de dñcíal general dél 
ejército ^ párá tíethóstr^r qué el empléó dé 
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mhúm&l de oampoabrsza yagtsfíoleateíBaR-
do-para Poder (?£.? general de «a ejército -; 

•Maffieaaa. MI tersreao-baje • y anegadizo 
qse aiaelen oonpar -las sguaa sobrantes de 
las mareas en los enonsntrós. de estás con las 
agnae dulces en las grandes avenidas de los 
nos cerca d*» m embocadura; 

Mg^áíinias (FUEBZAS). , Las prinolpaies a»-
ciones que han tenido mayor número da bu
ques, surcando los distintos mares- del globo 
en 1858,,son las siguientes: 

NACIOJÍES, Buques, Toneladás 
Eatadon-ünidos.. 
Gran Breí-aña.«. 
Francia. 
España. 
¿ t u s t r i a , . . . . . . . . 
Turcirds. . . . . . . . 
Kos i a . . . . . . . . . . . 
Prvssia.......... 

83.000 
37.088 
19.475 
5.173 
3.393 
2.300 
i.416 

829 

6.072.235 
5.570.000 
l.n52.5S5 

349.762 
482.319 
183,000 
.172.605 

, 267.0üO 
España, cpmó se comprueba por el estado 

anterior, es la tercera nación marítima, de' 
Europa. 

-MarlvaiíX (PEDRO CABLET »Eja Literato 
francés, autor GÓmico: nació en Paris en 
1688, y murió en 1773. Sos obras: «La sor
presa amorosa, «-.Los iuegos del amor y del 
szar.—Lss falsas coBÜdenciag,—El moderno 
D. .Qoiíote,—Mári^na.» M o velas. 

Marlboroug' (DUQUE DE). John Churchill. 
Naoió el 5 de julio de 1650, :en f>l Devonshi-
re, y murió el 17 de joní© de 1722., Favorito 
de Jorge I de locri&terra, y célebre militar y 
hombre de E^tgdo. 

Síartóará (MAR PE).; Situado entre la Eu
ropa y el Asj-a, eeparantío la una de la.otra. 
Está alimentado por las sguaa del mar Ne
gro, que le llegan por el Bósforo, y desagua 
por loa Dardanelcs, en el mar del Archipié
lago. Tiene una superficie de 870 kilóme-
trus, y toma este nombre de una isla que 
contieBea célebre por sus canteras de mármol. 

. Márm&l. Especie de piedra calcárea muy 
dura y sólida, susceptible d© pulimento. 
Sírvense de ella ios escultores y arquitectos 
para ios prinoi .-alea adornos de ios edificios 
de .primer órden. Se puede reducir el már
mol calcinándole, y es soluble en el ácido 
nítrico. Está, reconocido que Is naturaleza 
no, ha-, formado todos los mármoles ea una 
misma época; de siquí la distinción en m á r 
moles primitivos y 'eecunáarios., Ei aúmei'o 
de ios mármoles es infinito, así como la com -
binacion de sus coloreé, fajas, venas, etc., 

• producidas'por sustancias estrañas infiltra
das criginariamente en • la parte - calcárea 
que ai despearlas ha íbrmado esta materia; 
de este púmero son los siilfiaros de hierro s 
íss piFit!}» de «obre 9 \m Venas de m^ngape-

mármol buscado por Jos escultores es el 
saeekaroideSf] por su testara agranitada'y. 
brillante como la de la azúoar, qm se en» 
cueatra m Garrara (Gé.aova)^El mármol de 
Paros, blanco compaesto de pequeñas lámi
nas cristalinas, era muy nombrado entre los 
antiguos por su brillante blancura y su du
reza, y faó empleado en las estátuas más 
bellas. 

No hace-mucho tiempo se descubrieron 
magníficos mármoiesva la sierra de Córdoba, 
de calidades iamejorabies, pudicndo compe
tir el blanco eeíatuaria con los mejores del 
estranjero, y siendo ei negro de clase muy 
superior. ¿ 

Las canteras parece que ya fueron esplota-
das en tiempo de ios romanos, aunque con 
poca codicia,, y el trascurso de tantos siglos 
las habla cubierto completamente, hallándo
se ocultas á corta distancia de la estación del 
ferro-carril, en una gran posesión de avella
nar, piaar y otras clases de árboles de mucho 
valor. 

Entre los-mármoles de orcato que se re
fieren al calcáreo sacaróide citaremos el 
azol turquí ligeramente teñido de gris azu
lado por una pequeña proporción de betún; 
el mármol amarillo antiguo teñido .por una 
pequeña cantidad ,de hidrato de hierro, y 
el mármol cipolino, marcado de anchasfa-
jas onduladas blancas y verdes, resultado 
de la asociación del calcáreo saearó'.de blanr 
co y del esquisto tálooso verdoso. Estos dife
rentes mármoles son. rocas meíamórficas. 

Los calcáreos compactos suministran la 
mayor parte de los mármoles de ornato. Su 
número es infinito y su nomenoletura arbi
traria, pues varia en cada país. Los más 
abundantes son los teñidos de negro y de 
gris, debidos á una mezcla de betún, de rojo 
ó amarillo, por el óxido de hierro anhidro ó 
hidratado. Algunos mármoles verdes son el 
resultado de una mezcla de calcáreo y de es-
quilto talcoso ó de serpentina. Entre los már
moles negros, se distinguen: 1,° El negro an
tiguo'6 psño mortuorio, cuyo colores homo
géneo, 2.° El pequeño granito, cuyo fondo 
K»egro está sembrado da partes. mas ciaras, 
disemiándas de un modo casi regular. Estas 
partes que brillan en 1» fractura, sOñ debi
das á unos enennos espáticos. .3.° El mármol 
de Santa Ana, que presenta sobre un fondo 
negro ó de color gris muy oscuro, vetas 
blancas que se cruzan en" todos sentidos. 
4.° Ei pequeño antiguo, qm ofrece una mez
cla de manchas negras y blancas casi iga»" 
les y angulosas. Estas cuatro variedades de 
mármol, pertenecientes ai terreno de transí-
cion, esiaten -con abündaneia en las cerca- • 
pías 4e Moas5 3/ formg*, «gy» ia Bélgfea-5^ 
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mármol póHof, esplotado al pié de los Ape-

' cines, al Sudeste de Génova y cerca de Porfeo-
' Venere, el ctíal presrata., «obre ua fondo de 
tan negro bermose, vetas de color amarillo 
dorado del más bello efecto..Entre los mar-
moles rejo pardo, se distinguen: 1.° El már
mol gmío, cuyo fondo, de, color rajo pardo, 
está sembrado fJe un modo simétrico de man
chas de color rojo min claro, veces tam
bién de manchas.blancas, redondeadas, per
tenecientes á nautilos. 2,p El mármol de Sa** 
rancolin, en los Pirineos, decolorroj oosouro 
mezclad® de gris y de amstrilio con partes 
trasparentes, 3.° Él mármol de LmgüedoG ó 

, mármol encarnado, de rojo bastante claro, 
¡Bezolado áe . partes más claras debidas , a 
naos: pólipos. Debe • también señalarse el 
mármol de Ploreaoia ó warmoí ruiniforme, 
en el cual se observa, pobre un fondo gris, 
dibujos angulosos, eatraños, de color amari
llo pardo, que 'simúlanla apariencia de rui-
mr, es na calcáreo compacto arcilloso, dé 
color giisamarillento, en el- onal-la Voo--
trscsion ba producido grietas- ea diferentes 
sentidos. Un cimento - calcáreo ha reunido 
más tarde los fragmentos, míéníras que una 
inflitracion ferruginosa, distribuyéndose, dé 
un modo irregular eti este calcáreo, ha, pro-
decido los dibuios figíf/ativos. . 

Mármoles de Arundel- Contienen estos 
' mármoles una crónica de Atenas grabada 
264 ántes de J. O. Conaíenssa ea la fundación 
de Atenas y termina ea el Arcente Diogenes, 
comprendiendo una serie de 1318 años. Este 
precioso monumen' o cronológico fué hallado 
en la isispe^Paros el siglo xvn, y trasladado á 
Inglaterra por el conde de Arundel; habien
do sido luego depositado ea la Universidad 
deOsford. 

IVlarmontel (JUAN FRASCISCO), Novelista 
. francés. Nv ció en el Limosin ea 1728, y mu

rió el 31 do dioiembre'de 1799, -
Marmata. Animsi del órden de los roe

dores, de bastante afinidad coa la ardilla:.se 
oosoce' una docena de especies propias - de 

•los .paísesfríos.-del hemisferio boreal y<la 
aagyor parte-son americanas. 

Maraa. • Especie de tierra calcárea mez»» 
-olada con arcilla. Hay-'yátias especies/ 

Mame (ALIO) . - Departamento francos for
mado de una parle de :1a Champagne. Es" 
uno de lo.s países más hermosos do Francia, 

' -y favorable á ios trabajos de una población 
industsiofia. Tiene una superHeie €e 633.163 
hectáreas, de las duales están ocupadas por 
viñedo las 17.500, y 215.900 por hermosos 
bosqties: lo restante está dedisado al cultivo 
de cereales y pastos. La población se. eleva 
»• 260.000' habitantes; está dividido m -tr̂ a 
distritos, á saber? Glmnmmt̂  qtis §81» m : 

Mama (RIÓ Y DEPARTAMENTO FRANGES). El 
rio se forma en tres pequeños arroyos reuni
dos cerca de Lsngrés. y entran en el Sena 
después de un curso de 388 kilómetros cerca, 
de Bercj/¡, : en los alrededores de París. El 
departamento está formado por una-parte de 
la Champagne; hade gran comercio de cérea-» 
les. y sobre todo de vinos. Tiene una auper-
fioie de 820.773 hectáreas, con 350.000 habi
tantes. Las 20.600 •heotErea-s de! territorio 
estásfcubiertas de viñas, y 82.600 dedicadas á 
pastos. Está dividido en cinco distritos, 4 sa-> 
ber: Chalona, que «s la capital del departa-
meato; Eoernay, Eeims, San Medohouid y 
Vifcry-ie-Fraaqsig. 

Maroja (CIPRIANO). Nació en Huerta del 
Rey, provincia de Bórgo?; estudió la filoso-
fía y ¡nedicina én la, üaiversida'l de Alcalá, 
y se grsduó.de- doctor en esta última oienek 
en la escuela de t)sma; después íué catedrá« 
tico de la Universidad de. Valladolid, en la 
que desempeñó ' las cátedras de método, de 
vísperas-, de prima p y la de Avicona. Más 
tarde fué nnmbrado médico de cámara del 
rey Felipe IV. Escribió: «De tebribus e£ lúe 
venérea; Valladolid, 1641.—-Praxim univer-
ssslem de morbis intemis; 164?.—Consulta-
tienes, annotationes eí observatícnes ad phi-
losophiam st medioinam attinentes et ad 
praxim máxime conducentes'usa cuna plu-
rimis disputationibus phisloig et medicif;» 
Valladolid. . 

Maronitas. Cristianos así nombrados de 
un clérigo Juan Maro, que vivió en el si» 
glo VII, y que por algún tiempo siguieron los 
errores de los monathelUan. Hablan el árabe, 
y merced á los piadosos esfuerzos de ios mi*» 
sioneros, están reunidos á la iglesia latina, 
aunque conservan algunos de sus usos parti
culares. Tienen gran respeto á ios cedros del 
Líbano, y el dis de la Trasfiguraoion levan
tan un altar al pié de tino de los más gruesos 
de aquellas, coa muchas piedras, y allí ce
lebran la misa. 

Marot (CLEMENTE); Poeta francés del l ia-
nacimiento. Nació en Cahors en 1495, y 
murió en 1544. Cultivó el género epigramá»-
tico. 

Maroto (D. RAFAEL). Militar distinguido 
y uno de los jefes de las tropas carlistaa en 
la última guerra de los siete años. Llevó á 
cabo con "el general Espartero el convenio 
de Vergara, qxia puso término á la desastro
sa lucha civil. Fué nombrado después gene
ral del ejército español y ministro del T r i 
bunal Supremo de Guerra y Marina: nació 
en Lorca en 1783, y murió en Chile á la edad 
de 64 años. 

Marqués» laar^ussaS®. En otroftiempo se 
ilssab^ mfltfqaés- al señor •©aoargado de 1̂  



pues se di¿í este título al poseedoí de un ter
reno exigido eá Marquesado Ipor üoai ías rea
les; y hoy es un titulo de nobleza simplemen
te, oonferido por el poder real. 

Marquetería. Obra de taracea de varios 
colores. Kl arte de la. taracea, mediante el 
cual en los artefactos dé madera se cubre la 
superficie pon láminas ó capas de diversos 
colores y materiales, y recortadas en figuras 
distintas, de cuyas combinaciones, como de 
las del mosáico en la piedra, resultan dibu
jos de adorno, paisajes y demás que imitan 
ia pintura. Es arte inventadé en Oriente, 
traído por los romanos, que estuvo luego en 
el siglo sv en mucha estimaclom. 

Marrasquino. Licor dulce hecho con el 
aumo de las guindas agrias. EideVehecia es 
muy nombrado. 

Marruecos, Este Estado, situado en par
te sobre el Mediterráneo y el Océano Atlán
tico, es regido despóticamente por un sul
tán qüe goza de li?. autoridad más abso
luta, con el título de Emperador, cuyo t i 
tuló da también á cuentos soberanos euro
peos tienen cónsules en sus Estados. Este im
perio abraza: 

Él reino de Marruecos, ea que se encuea» 
tran Marruecos (Merakasch), ciu<kd grande, 
rica y comercial, capital del imperio y resi
dencia del soberano, situada en valle fértil 
sobre el Tensyft, con fábricas de seda y tafile
te» y población que puede estimarse en unos 
50.000 h. Mogador ó Soueyrah, á orillas del 
mar, es la ciudad más mercantil del Imperio. 

El reino de Fez, situado al N . , cuya capi
tal es Fes ó Fez, ciudad muy comercial, en un 
valle sobre el Fez, afluente del Ssboue, fué cé
lebre como centro de las ciencias y artes> cuan
do laoaida de Granada. Bu población, compu
tada por Jackson en 380.000 h., y por A l y -
Bey en 10O.C00, es reducida por M. Caillá 4 
20.000 h,, que Balbi aumenta hasta 80.000. 
Meknasah (Mequinez), al O. de Fez en un va
lle hermoso, fértil y muy sano, con 60.000 
h., término medio entre los dos ¡eetremos de 
Haat y Jackson. Tangeh (Tánger), en el es
trecho de Gibraltar, con puerto inarítime de 
importancia, donde residen los cónsules es-
tranjeros, 15.000 h. Salé, puerio de mar muy 
mercante Sobre e Océano, antigua guarida 
de audaces corsarios, 10.000h.iía6aíA ó JSueva 
Sáléi en frente de Salé. Una de las primeras 
ciudades del imperio, 25.000 h. 

E l reino de Sous, ál S. de Marruecos. Ta-
rouiant, capital del reino. Ágadir^ nombrada 
Sania Cruz por ios'portugueses cuando la po
seían, es un esoeletíte puerto én el Aíléntioo, 
3.000 h. 

E l reino de Tafilelt, llamado por los súb-» 
ditos del imperio Belad-el-Scherfá (país de 
los Cherifs) f cuya dinastía reinante es on~ 

ginaria de Tafilelt, Este reino se halla ai E, 
del de Marruecos y aliS. del Atka. fafileli 4 • 
orillas del Ziz, en el interior de las tierras. 
Baoe mucho eomeroio con Ten-Boktou©y 
los Estados Berberiscos. Ghourland, punto el 
más importante dei país, itessowí^residencla 
del gobernador. 

El país de Darah, Mimeina, pequeña 

El imperio de Marruecos es el Estado de 
Africa septentrional, más vasto de todo el 
Maghrébf, y puede decirse de toda el Africa. 
Está limitado al N . por la Argelia,,alS. por 
el Sahara, ,y en las otras dos direcciones por 
el mar Mediterráneo y el Atlántico. -

Las tribus da árabes que dependen de, 
Marruecos son: los m'óeia, los heni-guil, los 
hamian-dejemba, les eun»«r-softra y los uíed« 
sidt-creikh el gharaba. 

Los kesurs ó aldeas del desierto que perte
necen á Marruecos, son: Siéhe y Tignigns, 
Los de la Argelia son: Ain-Safra, Sissipfa, 
Assla, Tuit, Chellata, El-Abiad y Su-Sem. 
ghune. 

El imperio de Marruecos tiefló unas 200 
leguas de longitud, ó sean 1.111 kilómetroSj 
sobre 150 de latitud, ú 833 kilómetros; está 
situad© sobre el Mediter?éneo y el Océano 
Atlántico, entre los 29° y 36° de latitud N., 
y entre los 3o y 13° de longitud O.: encierra 
más de 6.000.000 de habitantes en 39.000 le
guas cuadradas, ó 216.645 kilómetros, qué 
corresponden á razón da 125 habitantes eñ 
cada una, con una superficie de 46.777 le
guas (259.846 kilómetros. 

Sin embargo, hace subir á Ocho millones y 
medio de habitantes la población marroquí, 
distribuida en las razas siguientes: 
Bereberes, amaeirgas ó tuneci

nos . . . . . . . . . . . .7 = . 2.300.000 
Amacjrgás, xiloes y sufeies..... 1.450.000 ¡ 
Arabes paros, beduinos é israe

litas... 740.000 
Arabes mestizos, moros ludajas. 3.550.000 
Hebreos, rabinos y caraitas.... '339.000 
Nebros de Sudan, mandingos y 

felanos. ! . . . . 120.000 
Europeos cristianos.. s., 300 

200 

8.500.000 

E l monte Atlas desplega majestuósetnen-
te süá numerosas crestaá y 'su grandeísa 
agreste: la cadena considerable que atravie^ 
sa á Marruecos por el centro de B. E . á N. E. , 
compuesta de otras várias, parece tener por 
punto culminante el Miltsin, situado á 50 ki
lómetros al S. E. de Marruecos y á 3.475 tos • 
sas sobre el nivel del mar. 

Las mont^ñás del Kiff, vistás desde si 
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018̂  se psreoen á las del Trars» eeroa de 
Djfljíia-iísaMÍ» y á las i&. los alrededores de 
iámz, porque m altura no pasa d@ 1.000 á 
líOO metros. Ceros d© Tefcnan alimenta su 
altara. , 

Continuando á lo largo de la costá marro
quí, bácis el S.9 se perciben las montañas á 
la orilla del mar, con esoarpaduras y colinas 
poco salientes. Continúan con el mismo as
pecto hasta Temift, y al, poco tiempo se 
vuelven á ver otras. Más allá, en el cabo 
¡fir, ó de Aguer, se dejan ver las últimas 
cumbres del Atlas, y estos son los puntos 
¡nás elevados que se encuentran. basta la 
costa de Guinea. 

La costas no presentan muchos accidentes; 
sólo dos puertos pueden oondderarse tales, 
que son Tánger y S'mira, porque ios demás 
soa unes simples fondeaderos 6 bocas de 
lios. . 

Existen en el imperio los rios más conside-
rebies del N . de, .A fricas éntre los del N . , el 
¡¡luya, Lukkos, V'erra, Sbu, Buragraq, Om~ 
mr'-r-bia j Tensit, son los más eonside» 
nhha. • ' ¡ ', 

En los del Sur, el Gmr, el Ziz y el Faá« 
Urda, merecen ser citados. 

En Marruecos tiene: España pog©sioness á 
saber: 

Ceuíi, llamada por los antiguos jáJí/ío, íoci* 
\\m, Cirta ó Sepia, cuyo último nombjce pa
rece convenir con i os si-te montes que sedis-
tioguen ea su territorio, estáá la extremidad 
oriental del estrecho d© Gibraltaí. Es la ma
yor de las fortalezas españolas en las costa-
de Africa, y tal su antigüedad, que men
cionada por Justiniano, emperador de Orien
te, fué conocida de los griegos, da los roma
nos, vándalos y1 árabes que la poseyeron. 
Conquistada por los portugueses en el reina
do de D. Juan I el dia 14 de agosto da 1415, 
pasó á la dominación española en Í5S0, y se 
aseguró la posesión de ella por el tratado de 
Lisboa de 1658. 

Situada á les 35° 54' latitud Norte, y Io 35' 
longitud Oeste del meridiano de Madrid, 
en el estfemO de una ie^ua de tierra, que 
avasga hácia el centro del estrecho de. Gi -
brahar. 
i MelillaiRmadir) á 225 k i l . N . E, de Pez: 
sobre el Mediterráneo; plaza tomada por ios 
españoles en 1496: díeese que debe su nom-
"ro á la mucha miel que se recoge en sus in* 
^eoíaciones. Está enfrente dé Almería al 
iN. B. de Pez: tiene limítrofes las cinco kabilas 
aeiEiff de Marruza, Benibuítafon, Benibuifu-
Ton, BenMcat y Benisidell. , 

Ademas posee España á Alhucemas, ©1 
c 5 r ? e Velez de Ia ^01»®rayias tres it¡lm 

^ovipa ̂ ste Imperio ü sitio do la antigua 

Mauritania Tirigitaaa y una pequeña parte 
de la Mauritania Ossariaóa. Está obedeció 
suoesivamente á los romanos, á loa vándaloSi, 
á los griegos, y después á los árabes, desde el 
siglo vin. Pasó én 1051 da los almorávides 
á ios califas fatin itas, que fueron reemplazia-
dos, por los almohades (1129), por los marine-
tas (1270), y en 1516 per los cherifs, que pre
tendían ser los descendientes dé Mahomet. 

Recientemente ha estado Marruecos en 
guerra con España en 1859, que conolnyó 
por la paz de Gaaldrásel 25 de marzo de 1860, 
y se formalizó en el tratado solemne de Ta
túan, fecha 26 de abril de 1860, cuyas ratifica
ciones se cangearon el 26 de m ayo siguiente. 

Marsatlle (B ATAXIA DE). Ganada el 4 de 
octubre de 1693 por Catinat contra el duque 
de Saboya. 

Marsella. Capital del departamento fran* 
oes. Véase RÓDAHO (ROCAS DEL). 

Marsopla. Grupo de cetáceos del érdea 
de los sopladores, tribu de los delfines: 
recen da pico; hocico corto y abombado. 

Marsupiales. Orden notable de la oíase 
de los mamíferos, sección de los didelfos. 
Los hijuelos vienen á una bolsa esterior for-r 
mada por un repliegue de ia piel del vien
tre y sostenida por hueso* particulares. Los 
géneros conocidos son: las sarigas, fasoolo-
mis, kanguros, fascoloretos, hipsiprimnos, 
petanros, falangistas, perámelos, dasiuros y 
quironectos. Donde hay más marsupiales es 
ea la Australia, y existen especies de seis 
piés de altura, al paso que las hay del ta
maño de la liebre. Es curioso ver sus patas 
anteriores tan delgadas y cortas, y las pos
teriores tan largas y robustas. 

Marta, muste!a. Género de la familia de 
los digitíg-ados y de la clase de los mamífe
ros. Se alimentan de animales vivos, habién
doles dotado la naturaleza de valor, astucia 
y ligereza. Se hallan ea ambos continentes. 
Se Ies ha dividido en tres especies , y todas 
ellas tienen uá olor desagradable. Se en-
coentran ea la América, y su piel es muy 
estimada. , 

Marta de Bethania. Hermana de Lázaro 
y de María Magdalena; fué una de las discí-
pulas más amadas del Salvador, de quien 
aprendió la importante máxima de que en 
el servicio de Dios nunca se ha de perder la 
paz del corazón: anunció la íé de su divino 
maestro en Marsella, en Aix, en Aviñon y 
en toda la baja PiOvenziH y escogió para m 
morada el desierto vecino á la ciudad de Ta
rascón, en Francia, donde entregó sü «espí
ritu al Criador hácia el año de 68 ó 70 de 
Jesucristo. Otros dicen que murió en Jeru-
aalen. Se celebra su fiesta el 29 de julio. 

Marte. (Véase PLANETAS.) Dios de la 
guerra ea I» antigua mitología, á quien se 
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dab* culta en Grecia, teniendo una estátua 
pa Esparta. En Roma faé su dios proteotor. 
Dícese que era hijo de Júmter y de Jano; 
otros dieerx ane de Beio^s- TUYO por hijos al 
Temor y al ¡Terrof, que tiraban de su carro. 

Martas. Tercer día de la semana, qne 
tomó su nombre del planeta Marte, á quien 
los egipcios atribuían el dominio de este dia. 

Martí de Pineda (AHDRÉS). Nataral de 
falencia; notario público , y celebrado poe
ta en ¡engo* valenciana por los años 1566. 
Escribió: «Sentencia á la disputa 6 proceso 
entre doncpllas y viudas;» Valencia, 1561, 

Martí y Zaragoza (D. MANUEL). Dean de 
Alicante; nació en Oropesá (Tortosa) en 
1663. Humanista, poeta. En 1686 partió á 
Roma, donde aprendiólos Miomas griego, 
hebreo, francés y el italiano, y compuso la 
Syloa de Tiberio Al Inviene á la inundación 
del Tíber, por la que el cardenal Saenz de 
Aguirre le eligió por su bibliotecario; indi-
viduo de la Academia de ios Arcados, fué 
uno de los doce elegidos para formar las la
yes académicas. Coordinó y Suplió los raa-
nuscritos de la Biblioteca de D. Nicolás An
tonio, y añadió el prólogo del autor y una 
epístola, latina, en la cual da noticias de la 
vida dé este escritor. El papa Inocencio 11 
quiso oirle, y prédicó el dia de San Juan 
Evangelista en la capilla Paolina en pre
sencia de Su Santidad y del sacro colegio, y 
el papa Inocencio X I I le confirió el Deanatb 
de Alicante; se graduó en Roma de doctor 
en ambos derechos, y en 1696 vino á España 
4 su Deanato. En la celebrada Sagunto, hoy 
Murcéscono, descubrió muchas partes prin
cipales de su antiquísimo teatroy lo ilustró 
con una erudita disertación y epístola latí" 
na. Pasó á Madrid en, 1704, donde recogió 
gran número de monedas, medallas y otras 
memorias antiguas. En Sevilla también de
lineó é ilustró con otra disertación el anfi
teatro de la actiorna Itálica; restituyóse á 
Alicante, y en 1717 volvió otra ves á Roma, 
donde pensaba ©cabar. sus dias; pero ha~ 
hiendo mandado Felipe V salir de los Esta--
dos del Para á todos los españoles y resti
tuirse á SÜS dominios, obedeció y se vino á 
Alicante, donde vendió á un mercader in 
glés las monedas que le quedaban; quemó 
todos sus manuscritos, y vendió á otro in
glés su selecta librería. Murió en 21 de abril 
de 1737 á los 74 años de edad. Escribió: 
«Anralthea geográfica,» j otras muchas 
obras. 

Martillo. Con este nombre se designan 
dos grupos diíerentes, el uno de peces y el 
otro de moluscos. Los primeros, de mucha 
analogía con el tiburón; los segundos sesos-j 
fsndkis mt>®8 $m Im m v̂as-, •' 

martillo de vanor ó martillo pilón es dispu, 
tada entra el francés Sohneider y el inglés 
Nasmyíh; pero la fecha del privilegio de este 
último es dos meses posterior á la del ante
rior. Con este martillo fe forjan y sueldan 
las piezas más fuertes tan fácilmente como 
las de dimensiones ordinarias. El peso del 
martillo llega á 2.5Ó0 y 3.000 kilógramos ó 
más, y su. alzada puede variar á volnntad 
desá© un metro y más hasta las más peque
ñas dimensiones; de suerte, que el operario 
so airve de él indiferentemente y con igual 
facilidad para so!dar, estirar, aplanar y re
matar. Cuando el operario, para comprobar 
las dimensiones de las piezas forjadas, quisre 
suspender, sin detenerla del todo, la marcha 
del martillo, esta roasa enorme oscila sobre 
la pieza sin tooarla, esperando, por decirlo 

| así, el momento de obrar. 
Marím. Papas de este nombra El í.0, 

Papa 75, sucedió á Teodoro I en 649 y mu
rió el 12 de noviembre de 654, sucediéndole 
San Sagenio 1. El 2.°, Papa 110, sucedió 
en 882 á Juan V I I I . y murió el 18 de «ñero 
de 884, sucediéndole Mariano I I I , El 3.°, 
Papa 130, sucedió en 943 á Estéban IX, y 
murió en 946, sucediéndole Agsm'to 11. 
El 4.°, Papa 188, sucedió, á Nicolás I l len 22 
de febrero de 1281, y murió el 29 de marzo 
de 1285. sucediéndole H^rsorio IV. El 5,°, 
Papa 207 s sucedió á Juan X X I I el 11 de no
viembre de 1417, y murió el 22 de febrero 
de 1431, §úcediéndole Eugenio I V . 

Martin (BENITO). Distinímido artista es
pañol; nació en la villa de Fuente Espina, á 
media legua de Aranda de Dnero, provincia 
defBúrgos, y murió en Madrid, á la edad de 
60 años, el 25 de octubre de 1852. Desde sus 
primeros años manifestó tal amor al arte, 
que no tuvo tranquilidad hasta qwe vino i 
la corte, donde al lado de entendidos maes
tros llegó á obtener merecidos premios en el 
arte de cincelar. Entre las muchas obras 
que ha dejado, son notables las dos espadas 
regaladas por S. M. la reina doña Isabel II 
á los generales Dulce y Barrientes, con mo
tivo de los sucesos de 1841; la magnífica mesa 
de despacho de maderas fina? y bronces para 
la presidencia del Consejo, que pereció en el 
horroroso incendio de los Ministerios; el sa
ble de oro guarnecido de brillantes, que el 
ejército español regaló al general NarvaeZ) 
y que f jé objeto de admiración en la Éspo-1 
sicion de París; los bronces de los mueblesi 
que hoy decoran la habitación de la princesa 
de Astúrias, y Otras que seria difugo enn* 

j merar. Dejó tres hijos, dignos émulos de tan 
laborioso padre. 

Marti® (CiíAunio). Hijo de ua pobre toiie< 
Jiro da"' 
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y astro¡somía. Llegó á mayor gaaeral de la 
compañía inglesa, y murió en Luokuow en 
1800 á la edad de 62 años, siendo poseedor 
de un inmenso caudal que empleaba en so
correr á loa menesterosos, 

Martin (FRANCISCO). Cirujano oculista 
en Madrid muy nombrado, que gozó de gran 
reputación; y "después de haber viajado por. 
toda Europa, escribió el primer tomo do una 
obrita titulada «Ensayo óptico, oatóptrico 
y dióptrico, del que se saca lo que se debe 
saber para conocer la mayor parte de Jas 
enfermedades de loa ojos;» Madrid, 1743, 
en 8.° 

Martin (MAHÜEL). Natural de la villa do 
Altura, obispado de Segorbe. Estudió en la 
Universidad de Valencia, donde hizo oposi
ción á varias cátedras: fué médiso del Hospi
tal general de aquella ciudad, y falleció en 
1746. Hay de él: «Discurso sobre la compo
sición de la triaca magna, concerniente á 
los trociscos de víboras; Valencia, 1727, 
en 4.°—Clamores inconsolables del agua y 
sangría, contra la mala administración, y 
mm esperanza de sus profesores. Valencia; 
1738,» en 4.° Este libro es de gran mérito. 

Martin (VICENTE). Célebre músico que 
nació en Valencia en 1754, y murió en San 
Petersburgo en 1810. Es conocido como com
positor con el nombre del Spagnolo. 

Martin Pescador. Género de aves "del 
órden de ios páseres. 

Martin. Género de aves del órdes de ios 
páseres, muy próximo á los,estorninos: ha
bitan en Asía y Africa. 
Martinete. EJ el martillo •mecánico mo

vido por ei agua ó por o ir o agent@5 para ba
tir hierro y otros metales. 

Llámase ^ también martinete al estableci
miento ó fábrica en que se ejecutan estas 
operaciones. 

Martínez (CRISÓSTOMS). Haturai de Ta-
leneia, pintor famoso y muy diestro en su 
facultad; y aunque lisiado de manos y piés 
por la gota, por ios años de 1680 comenzó á 
trabajar una colección de láminas de anato
mía en cobre. Murió en F ano es en 1694. 

Maitin8z(D. JesÉLoNGWos). Naturalista, 
sabio boticario y profesor de oirujía en Mé
jico, uno da los que compusieron la comisión 
oientífica al cominente, y fué encargado de 
la disección Se animales y eleoeion de mi
nerales para el gabinete de Historia natural 
de Madrid en 1789, 

Martínez (MARCOS). Vecino de Alcalá; 
oommuó el «Caballero de Febo, de Ortunez 
de Calahorra,» j io imprimió ea Alcalá de 
Henares ea 1580. 

Martínez (MARTIN). Célebre profesor es-
panol de mediema y anatomía: naoió en Ma

drid ea 1684 y murió en ÍTU; fué mldkíí 
de cámara de Felipe V, y dejó escrito un 
carioso tratado de anatomía. 

Martínez (SEBASTIAN). Natural de Jaén, 
pintor del rey Felipe I V , caprichoso en sus 
invenciones, de vago colorido y buen dibu
jante; fué de la escuela de Pablo Céspedes, 
en Córdoba, .y murió en Madrid ea 1667. 

Marfees é© _ Aml la (D. JOAN .DIEGO) y 
DOÑA ISABEL DE SEGURA. Entendidos por ios 
amantes de Teruel, cuya historia ea cono
cida. 

Martin!» de Espinar (ALFONSO). Montero 
de Felipe IV. Escribió: «Arta de bal leste da. 
y montería,» escrita con método para escu-
sar la fatiga dae ocasiona la ignorancia. 
Madrid, 1614, eíi 4.° 

Martínez Marina (FRANCISCO). Ilustre sa
bio español, • naoido en Oviedo el año. 1754, 
digno de los mayores elogios, ao sólo por sus 
talentos y virtudes, sino' por m inoapssble 
laboriosidad y por su modestia. Murió en 1833. 

Martínez Marina fué canónigo da San Isi
dro de Madrid, y escribió sobre la Historia 
del derecho español y sobre la teoría de las 
Cirtes, libros famosos que han obtenido mu
cho aplauso. 

Era doctor, ea cánones por la Universidad,' 
de Toledo, y académico de la Historia. 

Escribió también «Antigüedades hispano-
hebreaSj'oonvehcidas de supuestas y .tabulo™ 
sas.—Ensayo histórico-orítioosobre los pro
gresos de las lenguas y del romance cas» 
teliano.» 
' Martiaez Población (JÜAN). .Médico, y 
uno de los matemáticos más insigass de su 
siglo; f'^éllamado, á Paris poT Frañcisoo J,. 
rey de Francia, eon ei objeto de valerse de 
sus talentos. Era íntimo' amisro de Luis V i 
ves, y escribió: «De usu Astrolabii com-
pendium;» París, 1527, en 8.° 

Martínez de Pones y Silva (D. GARCÍA). 
Natural de Jerez de los Caballeros, conseje
ro de Castilla, é insigne jurisconsulto. del 
siglo SVI. 

Martínez de la Eosa (DON FRANCISCO). 
Nació e a. Granada en 1789 y á loa 20 a^os 
ya desempeñaba una cátedra de filosofía en 
aquella Universidad. En 1809 logró distin
guirse y faé encargado por la Junta nacio
nal de Cádiz psra ir ¿ buscar en Gibraitar 
el auxilio- de las armas ipglesag. 

Por esta época, escribió na poema épico en 
honor de la inmortal Zaragoza. 

De vuelta ai año. siguiente, se dirigió á Cá-
dis;, último balparte de la independencia es» 
pañoia, donde, sia ser diputadoj se le confió 
.el cargo. de secretario de la comisión de l i 
bertádmele imprenta. Durante el sitio de esta 
plaza, dió al teatro su comedia titulada Lo
que puede m empleo, y una tragedia La wu-
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da de Fadilla, la ctaal oonti:jbu|ó á iüfisasar 
el entusiasmo de aquel pueblíx 

Después del triunfo de la libertad españo
la, y cuando las Constituyentes sanoxoriaroE 
la Consíituoion de 1812, Martinez de la Eosa 
fué elegido por la ciudad de Granada para 
que la representase en la;? Córtes ordinarias 
de 1812 á 1814. 

En los primeros dias de la restauración de 
Fernando V i l , estuvo encerrado por espacio 
de siete meses en un calabozo, siendo luego 
desterrado á un presidio de Africa, en don
de permaneció hasta la revolución-de 1820, 
en que vino á Madrid y á las Córtes. 

Habiendo Sado ser las elecciones de 1822 á 
una mayoría contraria al gabinete que puso 
á sus individuos en el caso de haeer su dimi
sión, Fernando Y1I ofreció á Martínez de la 
Bosa la presidencia del Consejo, puesto que 
tuvo que abandonar al cabo, salvándose no 
sin gran pena de los atropelíogi de un motin. 

"Venida la reacción en 1823 desterróle Fer
nando V i l y pudo marchar á Paris, donde se 
mantuvo por espacio de ocho años y donde 
hizo representar su drama escrito efl francés, 
titulado Áben-Humeya que obtuvo brillante 
éxito. 

A i espirar F e r n á n V I I volvió á Madrid 
y María Cristina le encargó del mioiiaterio. 
Jefe del gabinete desde mayo de 1834 á j u 
nio de 1835, planteó el Estatuto real. El ais i -
miento de las provincias Vascongadas por l& 
cuestión de fueros, precipitó su caida. 

Durante la crisis de 1839 á 1840 tornó á 
marchar á Paris, donde ei regente Espartero 
le mantuvo en calidad de embajaaor. Con es
te mismo carácter permaneció en Eoma des
de 1842á 1843. 

A l cabo de este tiempo vlno-á España 
ra entrar en el poder con el geneial í íar -
vaez, del que salió acompañado del presiden
te del Consejo en febrero de 1846. Desde 
1847 á 1851 volvió á desempeñar su antiguo 
cargo de embajador en la corte de Roma; 
trascurridos estos añoa, se lo vió de nuevo 
aparecer en las Córtes para ocupar ei puesto 
de presidente. 

En 1858 aceptó la cartera de EstaáQ en el 
gabinete Armero-Mon, constituyendo él mis
mo un nuevo ministerio da breve existencia. 

No nos parece fuera de propósito indicar 
aquí que antes de ser llamado al ministerio 
en 1834 por la reina Gobernadora y estando 
en él prestó al trono de Isabel 11 .ei servicio 
mayor que en aquellas circunstancias pudie » 
ra prestársele, y tné separar á los liberales 
de i» idea de establecer en el trono ibérico á 
D. Ptdro de Brsganss, - idea que se hallaba 
en vias de hecho f que indudabiemeate hu
biera triunfado, y aceptar la dinastía de Isa
bel I I con garantías liberales y promesas á 
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que entónces nadie eesneg6. Martínez ÚQ ia 
Eosa será juzgado por la historia como me, 
rece su previsión política y su gran talento 

A su muerte, ocurrida en Madrid el 7 ^ 
febrero de 1862, se le hicieron los hoso-
res fúnebres correspondientes al elevadísimo 
puesto de presidente del Congreso de los Di, 
putados que ocupaba; puesto que en los gp, 
bíernos eonetitueionales y ocupándole hom
bres como Martinez de la Rosa es el primero 
después del que ocupa el jefe del Estado. 
Por aow.erdo del Congreso unánime, estuvo 
la Cámara cerrada y enlutada por ocho dias 
la tribuna en señal de dolor por la pérdida 
del orador trillante, elocuente, profando 
y siempre, galano que la nación acababa de 
perder. Martinez de la Kosa era ei tipo del 
caballero español por bu modestia y por sti 
buen corazón. Sus restos mortales descansan 
en el eementerio ce la sacramental de SaQ 
Sebastian, estramoros de la que fué puerta 
de Atocha. Sus exequias se celebraron con 
regís pompa ei 15 de feburo por la npche 
en ei templo de Sao Francisco el Grande. 

Como literato supo Martiuez de la Eosa 
elevarse á gran le altara, y su nombre ŝ rá 
conservado como usa haeila luminosa de su 
paso por el mundo de ia inteligencia y del 
arte. 

Edipúy Morayma y La Conjuración de Vene' 
cía, en el género dramático, y en el cómsco La 
niña en casa y la madre en tas máscaras, son 
obras que siempre harán honor á nuestra es
cena. 

Su Af te poética j sus Poesías Uricas son 
modelos de buenas íormaa, de senüimiento, 
de ternura y de gracia: y sus novelas, íler-
nan Pérez de i ulgar é Isabel de Solis, si b en 
inferiores á sus otras producciones, siempre 
serán consideradas como la,obra de un lite
rato de tanta conciencia artístiea como bnea 
gusto.. -

Los que dejamos citados y la historia de la 
revolución francesa que escribió con ei epi-
grafa de Espíritu del Siglo, son los trabajos 
de más importancia que ha dado á luz duras
te su prolongada y azarosa vida: aparte de la 
multitud de brillantísimos discursos prpaun» 
ciados en las Córtes y de luminosos artículos 
escritos en periódicos y revistas literarias. 

Msrímez Silíceo (D. JUAM). Arzobispo 
de Toledo, V I I I de los de su nombre y 86 en 
la serie de los prelados de está Iglesia, 

Era preceptor del entónces príncipe den 
Felipe 11 cuando murió el cardenal Tavera, 
y ei emperador Cirios V pro ve j ó en él la 
mitra de Toledo, y luego fué creado carda-
aaL Tenia grande ánimo j muydistlpguida 
virtud; pero so. genio era acre y su carácter 
muy vehemente para todo aquello en q»6 
ponía roano» Esto le produjo muchos sinsa» 
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bores con el Cabildo y demaa clerd del arzo
bispado, porque se empeñó en reformar cier
tos abusos, y le suscitaron infinitas contra
riedades y disgustos, todo lo cual supo vencer 
y superar. E l pnso en vigor la disciplina 
eclesiástica; introdujo el estatuto que aquí 
llaman, para que todo prebendado débâ  pre
sentar ántes de tomar posesión informaciones 
y pruebas de limpieza de sangre, pues babia 
caucho abuso en esto; y fué padre de los po
bres. Fundó en Toledo dos colegios, uno pa
ra doncellas noeles, espléndidamente dota
do, y otro para niños de ooro, que llamaban 
colegiales infantes. Cedió por cuatro años a 
Cárlos V" para sus empresas la tercera parte 
de sos rentas, y dió luego á Felipe I I 80.000 
ducados de los fíe entonces (que importan 
1.660.000 rs. vn.) para la jornada de Ingla
terra. Gobernó desde 30 de enero de 1546 
hasta 31 de mayo de 1557 que murió, siendo 
sepultado en la capilla de su colegio de Don
cellas. 

Martines ToIeSaao (D. José). Célebre 
proto-farmacéutioo y 'presidente del Tribu
nal de larmaoia, espargírioo mayor, subdi
rector del Jardín botánico, aoadérpáQQ de la 
Sociedad médica matritense, y de la de Se
villa; murió en Madrid en 14 de junio de 
1783, de edad de 87 años. 

Martinez de la Vega (L AUREANO) . Natu
ral de Valencia, doctor en, ambos derechos; 
del Consejo de S. M. su, abogado fiscal, y 
juez criminal en la real Audiencia de este 
reino; poeta, y muy inteligente en idear 
emblemas, empresas y gerpgllficos. Murió 
en 1669, y entre otras obras dejó escrito: 
((Teatro de varones ilustres valencianos.» 

Martinez de Visear gises (GONZALO) . Mii-
sioo español; escribió: «Arte de canto llano, 
contrapunto y de órgano; Zaragoza, 1512.— 
Entonaciones corregidas según el uso de los 
modernos;» Burgos, 1511. 

MartiEsi (FK. JOAN BAUTISTA), Francisca-
DO, famoso en toda Europa por sus obras sô  
brela música. Murió en Bolonia en 3 de 
agosto de 1784, 
f Martinica (LA) . Una da las pequeñas An

tillas en la Amérioa Septentrional, que per
tenece á los franceses. Está situada entre los 
J f 21' y 14° 59' latitud ISorte, 63° 10' y 63° 
JO' longitud Oeste, á 46 kilómetros Sudsste 
de la Dominica, 55 al Norte de Santa Lucia, 
7 230 al Noroeste de la Barbada. Población, 
115.000 habitantes, de los cuales hay escla
vos unos 100.000 ©a una superficie total de 
75.000 hectáreas. Ls oapital es Fort ñoyal 
Fué descubierta por Cristóbal Colon el dia 
de Safl Martin de 1502. Dasde 1793 corfes-
poade i la Francia, Ea 22 de margo de 1794 
cayó en poder de los ingleses; devuelta á iá 
^aneia por el tratado de Ainiem, y vuelta 
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en 1809 i poder de los inglegss. Él tratado de 
30 de mayo de 1814 ia volvió á ia Francia; lo? 
tratados de 1815 se la quitaron, y en 10 de 
octubre de Í818 la recuperó. Es patria de la 
emperatriz Josefina. 

Mártir- Del griego tnaríur, testigo. ̂ Quie° 
re decir hombre que ha sufrido suplicios, y 
áun la muerte, para dar testimonio de las 
creencias que profesa; y se llaman así prin
cipalmente los que han sacrificado su vida 
en defensa del oristianismo. Los cuatro pri
meros siglos de la Iglesia es tina serie no in
terrumpida de mártires, y la historia de las 
misiones á países no civilizado ,̂ está llena de 
nombres ilustres de mártires del cristia
nismo. 

Martirologi©. Catáíego de los mártires, 
esto es. Ja inscripción sucesiva y OT conjunto 
de los nombres de iodos los márt;res: en 
Koma era costumbre escribir los nombres de 
sus héroes en lós fastos, y de aquí nació la 
idea de ios martirologios. Ensebio de Cesárea 
compuso uno muy célebre en los anales de 
ia Iglesia, y Koma ha adoptado el compuesto 
por Cárlos Üsnard, de órden de Cárlos el 
Calvo. 

Maríorell (JOAN). Caballero catalán; es
cribió en el siglo xv las tres primeras partes 
del lamoso romance «Tirante el Blanco,» 
que después acabó Juan de Valbes. 

Marulia. Mujer valiente, natural de 
Lsmnos, en el archipiélago. En el sitio de 
Cochin por los turcos, mataron á, su padre, 
y cogiéndole su espada y rodela, se puso al 
frente de la guarnición, dando tan fuerte 
carga á los sitiadores, que les obligó á le
vantar ei sitio, hazaña que premió L^ reda-
no dándola á escoger para marido cualquie
ra que ella quisiese de los más ilustres oapif 
tanea de su ejército, 

Maryland. Estado de la república fede
rativa de ia América del Norte, constituido 
QE 1776. 

Marzd (MARTIUS). Tercer mes del año ; 
tiene 31 dias, y en él concluye el invierno^ 
empezando la primavera y entrando el sol 
en el signo de Aries ®1 21 en los años comu« 
nes, y el 20 en los bisiestos. Dícese que Ró-? 
mulo, al fKadar á Soma, estableció una nue
va Era en memoria de su padre Marts, y que 
llamó Martius al primer mes del año, que 
constaba de 10 meses. 

Masagetas; Pueblo del Asia, al Oriente 
del mar Caspio, de ia familia de los hunos, 
vándalos, godos y escitas. Adoraban el sol, 
y eran antropólagog. 

Masalíanos. (Véase H«REGÍAS, siglo ív.) 
Masaídello é MazaaSeli® (TOMÁS AHÍEIXO, 

JAMADO). Fesoador de profesión, nacido en 
Amalti en 1622. No había cumplido aún 24 
años de edad cuando llevado de su impetuo * 
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blevó el ptiebló de Ñápeles contra loa espa
ñoles, haiiándosé de virey en aquel reino el 
duque de Arcos. Tuvo este que refugiarse en 
un castillo, y Masaniello acaudillando á la, 
muchedumbre ensoberbecida con su prepon
derancia, no pudo evitar loa desmanes y hor
rores que llevan consigo semejantes turba-
lencias. El héroe de esta revolución adquirió 
tanto prestigio y poder, que ai fin hubo de 
entrar en negociaciones con el duque de Ar
cos, sirviendo de medianero el arzobispo da 
NápoieSi Ocho dias duró á Masaniello su au
toridad y esplendor de soberano, al cabo de 
los cuáles pereció muerto por cuatro asesinos 
que le traspasaron ei cuerpo con muchas ba
las. Fué arrastrado su cadáver por las ca
lles; pero recogido después y colocado sobre 
una camilla, ves ido con túnica) eal, adorna
da eu trente con una, corona de laurel y coa 
el fcaston de mando en la mano, Is pasearon 
solemnemente por todos los barrios de ía 
oiudad. Acompañaron sU pcmpa fúnebre más 
de 80.000 pereonas, y fué sepultado su éuer-
po con todas las ceremonias propias de per
sonas de la máa alta caíegom. 

Máscaras. , Disfraces para ocultar el ros
tro y aun las formas ordinarias del cuerpo, 
valiéndose de trajes adecuados. Dice Diodoro 
de Sicilia, que los sacerdotes encargados do 
dar comida á los animales sagrados,, BO lo 
hacian nunca sino con la máscara de los 
mismos animaleá á quienes servian. Esto in
dica la antigüedad de las máscaxas. Los ita
lianos fueron los que las generalizaron como 
pasatiempo. En España se introdujeron en ei 
eigl© xvi. 

Mascaron. En arquitectura son las cabe
zas grotescas y ridícslas colocadas como 
adornos sobre las claves de los arces, fuen
tes, etc., de que'primeramente usaron ios 
egipcios, y luego, tomado de ellos, los grie
gos. En ia época del renacimiento hicieron 
ios arquitectos mucho uso de ios masca
rones. 

Masinissa. Eey de Numidia, enemigo 
primero y aliado después del pueblo roma»" 
no. Sostuvo guerra continua con su rival 
Sifax, en la cual le ayudó Eseipion el A l r i -
cano, y murió de edad de U4 años, dejando 
54 hijos, de ios cuales sólo tres eráú dé legí
timo matrimonio. 

Masora, mas cretas. Viene esta palabra 
del hebreo masar, dar, entregar, y encendian 
por ella los rabinos lo mismo que tradición. 
llamando- de eefca suelte el trabajo que em-
prendieron sus doctores para impedir las va» 
naciones que padieyan hacerae en el texto 
hebreo d§ ia Sagrada Escritum• j obosér-
varle íntegramente. Masoretm er&n los en«« 
cargados de este trabajo. 

cipe de Essiing, mariscal de Francia, etc.; 
hijo de un tratante en vinos, empezó siendo 
soldado, hizo las campañas delaBepúbiicay 
el Imperio, y se distinguió tanto en todas 
partes, que Napoleón le llamaba ei hijo mi-* 
maáo de ¡a • victoria. Nació en 1755, y murió 
en 1817. 

Massükm (JUAN BAUTISTA) , ^ Natural de 
Hieres en Provenza en 1663. Es uno de los 
oradores sagrados isás esclaíecidos que ha 
tenido la Francia, pues sus sermones se es
cucharon con mucho aplauso, y aún hoy dia 
es reputado como uno do los clásicos de 
aquella nación. Murió \n 1742. 

Mastelero. Cada uno de los palos meno
res que van sobre ôs principales en la ma
yor parte de los1 buques de veíw redonda, y 
sirven para sosteaer las gavias, juanetes y 
sobxejuanetes. 

Mástil. Voz anticuada que equivale á 
masielero y palo. 

Mastodonte. Animal desconocido hoy 
por haberse p^rclid:! la.xaza, samejaníQ énm, 
estructura á los elefantes. Se han hallado es
queletos en América y Europa. 

Masturbación. Tocamientos deshonestos 
con ia, mano que acarrean ai hombre en sus 
diferentes edades consecuencias gravisiiaas 
contra su salud y robustez, por el derrame 
anticipado ó forzado del esperma seminal. 

Masuyer (PEDRO). Cirujano de Beaure-
paire, que enseñaDa al público por diaero 
ios huesos de un animal fósil, que pretendía 
eran de ua-rey gaula llamado Te\itsoboehus. 
PubUcó: «Discurso verdadero de la vida y 
muerte, como también de ios huesos del gi
gante Teuttobochus;» París, 1613, en 8.°: lo 
cual eacitó una viva discusión entre ios dos 
hábiles anatómicos Habicot y Eiolano. LOS 
huesos del pretendido rey eran de un masto
donte ó elefante fósil. 

Mata. Cuantío se funden minerales sul
furados crudos ó ineompletaíaeaíe tostados, 
se obtienen escorias que encierran la totali
dad de las materias pétreas ó terrosas conté-
nilas en ei mineral, y una mata (sulfuro 
múltiplo) donde se encuentran las materias 

Estabiecimieato ea que se 
matan f s reses destinadas á la venta públi-
oa. Ademas de ser muy convenieate la cons" 
trueoion de mataderos para evitar los males 
que resultarían de la matanza hecha por ios 
carniceros en particuiar, oíreaen, esos s^' 
blecimientoM mil recursos á la industria. Así 
es que se puede recoger la sangre para la 
Gumficacion .de a?.áeare8s el sebo," eto. • 

Matemáticas, (del. g.r. rnathe, dosk'in&i 
mathema. ciencia; es ñmit, la eieaoln-, -la 
caeieacia), 
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Llámanse mafeemáticas las ciencias que 

tienen por objeto el estudio de la cantidad.— 
Algunos manemáticos y filósofos reokszan 
esta definición, que les parece poco clara, 
gagün ellos, las matemáticas comprenden to
dos los fenómenos flgicos en su forma; y por 
tanto pueden definirse como la cionoia que 
trata de las leyes de la forma del mundo fí
sico; y considerando que en realidad el inun
do físico sólo presenta á nuestro estudió las 
dos primeras propiedades, el tiempo y el es
pacio, que son las formas de lo físico, puede 
decirse que las matemáticas tienen per objeto 
las leyes del tiempo j del espacio.--La ley 
de la cantidad-aplicada al tiempo da la suce
sión de instantes, es oeoir, el número, y apli
cada al espacio, da la sucesión de puntos 
unidos, ó sea la ostensión.—De aquí se sigue 
la primera y radical división de las mate., á -
ticas, en ciencia de ios números ó algorit
mia, y ciencia de la estension ó geometría. 
La primera se divide en dos partes: una que 
estudia las leyes délos números, ó álgebra; y 
otra que estudia los hechos de los números, 
6 aritmética» La algoritmia se divide también 
en dos ramas generales: la teoría, que tiene 
por objeto la naturaleza de las santidades, 
es decir, una especulación; y la técnia, que 
trata de la evaluación y medición de las can
tidades.- Hasta aquí hemos hablado de las 
matemáticas' puras', ó sea de las leyes de la 
cantidad en abs' rato. Cuando estas leyes se 
aplican á los f nómenos del mundo físioo re • 
sultán las matemáticas aplicadas.;,1 

Mateo (SAN). E l primero de los evange
listas, i^aoió en Galilea, era publicano y v i 
vía en Gafarnauum cuando Jesús le llamó á 
sí. Escribió el Evangelio ea Jerusalen el año 
41 de nuestra Era, y le compuso en hebreo, 
eomo que le destinaba para les jud íos ; 

La Iglesia le Venera el 21 dó setiembre 
como apóstol y evangelista. 

Materia sacrameatsl (Véase SACRAMENTOS) . 
MaíedaL d© guerra , Llámanse así ios 

^gajes, muaioionef?, piezas de- artillf-ría, 
etc.^ea. oposición á las tropas ,que componen 
ei-ejéroito. En seat^do análogo se llama ma
terial ai co-junto de objetos de una impren-
^«de una fábrica, etc. 

Materialismo. Sistema filosófico que 
aaea emanar de solas las fuerzas de la ma-
^eíia ó de las diversas materiasj como rmes~ 
«"os sentidos non las dejan comprender, to -
"os .los séres de la naturaleza y todos los 
govimieaíos del universo, (Véass SPINOSA ) 

una: palabra, es el resultado de la acción 
espontanea de ios elementos materiales sin 
^ervenoion alguna de Dios ni de una eabi-

«na suprema. Este sistema no merecerla 
rmnumuatl.do' á no ser Por los progresos 
4«e ha hecho. Con el materialismo desapa-

TOMO I I L 

rece toda m ralidad: el hombre no responde 
de sus actos; las palabras crimen y virtu í ea» 
recen de sentido, v las sociedades no tienen 
razón de existencia, pues cirececí de la fa
cultad de hacer l jyes para castigar á unos 
y premiar á ot.roo. 

Materna, Maternidad. L o que es propio 
de la madre. Maternidad ei e l estado, la cua
lidad de madre. 

Mathan. Sacerdote de Baal y ministro de 
la reina Athaha hácia el año 874 ántes de 
Jesucristo. Guando subió ai trono el hijo de 
David, fué inmo'alo Mathan por los judíos 
en el templo de Baal. 

Matías (SAN). UOO de los doce apóstoles 
que formaron el s í ; bolo cristiano, y que, 
como -discípulo de Jesucristo, predicó el 
Evangelio. La Iglesia le venera como após
tol en 24 de fVbrero. 

Mat ías . Hijo de Maximiliano I I . Subió 
al trono imperial de Alemania el 13 de junio 
de 1612,,desDues de la EmertP de su hermano 
Rodulfo I I . Murió en 1619; hizo i a paz con 
el saltan Ac-hmet, y persiguió á los protes 
tantes da Bohemia. ' 

Matías Cervina. Elegido rey de Hungr ía 
en 1458, á la edad de 15 sños, y murió en 
1490. Fué príncipe esclarecido y hábil ca
p i tán . 

Matr ícula de comercio, Lista ó catálogo 
de las personas que se suscriben para ejer
cer la profesión com3reial. Son referentes 
á esto los arlíeuios 11 al 21 del Código de 
Comorcio. 

Matr ícula de mar. Alistamiento de ma
rineros y otras clases de gente de mar que 
existe organizado en cada provincia marít i
ma,—Cuerpo, conjunto ó reunión que for 
man los matriculados, los cuales, por este 
sólo hecho, al paso que entran al goce de to
dos los beneficios y utilidades de la indus
tr ia de mar, que an sujetos y obligados á 
concurrir al servicio de ios rüques de guer
ra, siempre qoe son convocados y les cabe 
su turno en la convocatoria. 

Matrimonio (Véase SACRAMENTOS). 
Matriz, Yíscera hueca deetinada de or

dinario asilo ai feto, y á propomonarle" los 
fluidos necesarios para su nu t r ic ión , hasta 
el término del parto. Se halla situada ea la 
pequeña pelvis, detrss de la vegiga, delante 
del recto, debajo de las circunvoluciones del 
iieon y encima do la vagina, Sa situación es 
oblicua; ds suerte, que su fondo EO halla en 
en la parte superior, y su cuello en la infe
rior, y un pocoháoia adelante. Se halla su
jeta á ios dos lados de la pelvis por un par 
de repliegues del per i tóneo, llamados Uga-
mentoB anchos, j ademas hay-otras- ataduras 
que la retieoén, como son los ligamentos re
dondos y los ámommaáos anterior y post8~ 



MAÜ 194 MAÜ 

ríor. L a matriz presenta casi la forma de un 
• triángulo aplañado d ? delante atrás, suya 
base está arriba y .el vértice abajo. 

L a palabra matriz, en su riguroso sentido, 
equivale á madre; y así se diae Iglesia ma
triz, la principal entre otras. Matriz ee iiama 
el protocolo de una escritura pública que se 
custodia en un archivo. 

Matrona. Mujer noble y calificada vir
tuosa y honrada, que es madre de familia. 
Llámase así también á la comadre que par
tea y § siete á las que están de parto, 

8d designan con el nombre de matri
ces los huesos que sirven en muchas pro-» 
fesiones para obtener reí eves, sea por me
dio de la estampación, sea por medie dal 
moldeado. Cuando,las piezas que se tratada 
obtener son de grandes dimensionas, se saca j 
en general la matriz por un moldeado; así i 
es como se hacen en hierro colado las matri
ces de gran dimensión que sirven en la indus
tria de los cobres estampados. Pero cuando 
•los objetos son msy delicados y las formas 
deben ser de ^ran pureza, como en la joye
ría, se obtienen las maírioes por medio de la 
percusión con un punzón de acero templado 
en la masa de acéro'recoeido que ha de for
mar la matriz. 8a ha intentado varias veces 
obtener esas matrices sin grabado, y por con
siguiente con gran economía. Les procedi
mientos empleados ge reducen , en general, 
4 moldear en hierro colado-muy •resistente, 
de una composición próxima á la del |icero 
fundido, el punzón cuyo grabado ,se quiera 
labrar. Este punzón, eási- siempre retocado y 
templado, se imprime en una matriz fundida 
según el modelo primitivo, de tal suerte, que 
las masas quedan indicadas, y sólo resta avi
var las aristas, acción á la onal basta el pun
zón fundido. 

Este procedimiento, que, imperfectamente 
ejecutado, carece de ventaja, á causa de los 
numerosos retoques que se hacen necesarios, 
no da en manos poco diestras más que resul
tados muy inferiores á los del grabado; pero 
algunos trabajadores inteligentes que han 
comprendido perfectamente él juego de la 
mano y las condiciones de éxito, logran un 
trabajo Verdaderamente notable, 

Maüasal a. Hijo da Henoch, de la reza 
de Seth, Nació el año del mundo 687, y vi
vió p69 sños. Hijo suyo fué Lasaeofe, que 
le tuvo á la edad de 187 años. E i año de su 
muerte, 1656, fné el de! diluvio. 

Maupertuis (PEDRO LUIS MORCAN BE) . Cé
lebre matemátieso que. n a d ó en • Saiat-Malo 
el 17 de julio da 1698, y murió en Bale 
en 1759, 

Maur (D. CÁELOS DE). Brigadier del ejér
cito, director di inge-.ieros. Vino de Francia 
á España en 1751, enviado por D, Francisco 

Pifiatelli, embajador en París, Proyectó» 
trazó y empezó el canal de Campos. Trazó 
el camino del puerto del Üey para comuni
cación con las Andalucías, uno de los más 
difíciles y m^jor ;s de Europa. Niveló UK 
canal de navegación desde 'Guadarrama al 
Océano, que él mismo habia proyectado: 
murió en 25 de noviembre de 1785, 

.iVJauregato. Rey de España que sucedió 
ea 783 á Silo y murió en 78J, siendo sucedi-
do por Veremondo ó Bermudo el Diácono. 
Dícese que fué quien, para no temer las aco
metidas de los moros que se hablan apo iera-
do de la muyor parta del territorio, estable
ció y acordó pagarles el. feudo de las cien 
doncellas cada na año, a,anqaei hay muohos 
autores que niegan este hecho,' Sólo dejaba 
por heredero de ia corona á D, Alonso, hijo 
de Fruela; pero se la usurpó su tía Maure-
prato, auxiliado de Abderramen, rey moro de 
Córdoba, á quien dicen que ofreció el dicho 
tributo. 

Maurella(D. FRANCISCO ANTONIO). Mari
no español que descubrió en 1780 las islas 
de Mayorga. 

Maurepas (JUAW FEDERICO FELIPE CONDE 
DE).—Nació en 1701, Fué el que gobernó la 
Francia en tiempo de Luis X V I , á quien re
solvió á declararse en favor de la unión ame
ricana y á hacer la guerra á ia Inglaterra, 

Mauricio, Emperador de Oriente que su
bió al trono el 14 de agosto de, 582, Después 
de gloriosos triunfos contra los persas, con
jurándose Focas contra su cetro y vida, se 
la quitó á Mauricio y á sus hijos, dando tan
tas muertes al padre cuantos eran aquellos; 
pues los fueron degollando á su vista, Se 
mostró tan resignado, que queriendo ocultar 
el ama al hijo más pequeño, y poniesdo el 
suyo en su lugar, declaró el mismo empera
dor que no quería consentir este tiernísiffio 
fraude, 

Mauricio (DÜQXJE DE SAJONIA). Nació el 
21 de marzo de 1521. Aunque partidario de 
los luteranos, se separó de la liga de Smal-
kalde y se unió á Carlos V, recibiendo ia in-
vestidura del ducado; y sin embargo, se 
opuso muy pronto á las pretensiones impe
riales sobre los derechos de la nobleza ale
mana. Murió el 19 da julio de 1553 de res si
tas de las heridas que recibió en la batalla 
de Sievérshsiugan. E a 1522 se vió forzado á 
firmar el tratado de Passau como prisionero 
del Emperador. 

Mauricio (CONDE DE SAJONIA). Nació cer
ca de Magdeburgo en 15 de octubre de Í696, 
da Angoseo 11, rey de Polonia, y de lá coa-
desa Koenigsmsrk, A l servicio de Francia; 
ganó la batalla de Fontenoy el 11 de msy0 
de 1745, y murió en Chanford el 30 de no* 



M A X 195! - M A X 
víetnbre de 1750, coa la reputación de p r i -
juer gwneríil frauc So 

MAUHCO Burdi-no.. Antipapa, 11 am «do 
Gregorio M U , desde el 9 de m rzo da i 118. 
Fué éste uno d*» los que trajo de Fraooia «l 
arzobispo ü . Fernando, y 1© hiz > arcedsaao 
de Tal«dot y l legó á ser arzobispo de Braga; 
mas no cabiendo su ambioi1 n en E paña ui 
4aa en Koms, pues quis^ Pascual I I c-isti-
gar tm arrogancia y pré macioa, se refugió 
si César. A los tres años le prendió en S i -
tris el papa Calkto I I , y entró con ói en 
triunfo en R ima, 

Mauritania. Provincia del Africa anti
gua cuyos límites eran al N- rte el Maditer-
rsneoy ei Estrecho da iiéreai^s ó de Gib?-al-
tsr, al Oeste ei Océano Atlántico, al Sur la 
Getaha da qne estaba separada f>or el Atlas 
ó Djris. En ia época de tas gaf.rras púaioaa, 
el rio Molochath. separaba á la Maurita ¡la de 
la Niiaaidia. Después de la calda dal i ai pe--
rio romano pasó la Mauritania á poder do 
los vándalos, de los griegos y de los árabe?. 

Mauro (CONGREGACIÓN DE SAN). Da bene
dictinos reformados, estabiesida en Licntígee 
(Franaia) en'1613 por Jaan Renant, abad ds 
•San Agustín. Se ©auparon del estadio de las 
letras y sscedieroa á los jesaitss en la ense
ñanza pública, con arreglo á su plan, que 
después adoptó la Asamblea- constituyente. 
Para dar una idea da sus importantes traba™ 
jos, basta oitar el «Arta de computar las fe-
ohas, la Diplomática, la Galla cristiana, y la 
Coleocion dedos historiadores de Francia .» 

Mauroeordato. Nombre de una familia 
de antiguos comerciantes griegos de ia isla 
deSciio, que comenzó á distinguirse en 1699. 
El más iimstre- es Alejandro, que nació en 
1787, y en 1821 tomó parte activa en la i n -
flurreocion griega, haciendo adoptar una 
Constitución provisional,. Fué elegido presi 
dente del poder ejecutivo; sostuvo en 1823; 
la defensa de Missolonghi, y ea 1825 deten», 

á Navarin© contra Ibrahim-paohá. 
] Mausoleo. Llámense así las tumbas de 
los reyes y las que la gratitud eleva á loa 
personajes ilustres por sus servicios á la pa
tria. Viene eate nombre de la magnífica fcum-

que Artemisa hizo construir para mau
soleo su esposo, rey de Caria, que pasa por 
^adelas maravillas del mundo. 

Maxeneio (MAnco AURELIO VALERIO).— 
amparador romano. Hi jo de Maximiano 
üé^ules y yerno de Gaiero. Se procslamó 
musto ei 28 de noviembre de 306. Murió 
abogado en él Tibsr. 

Maxilar. L o que tiene relación con las 
fijadas. Los huesos maxilares se distinguen 
a *uPer»or é inferior, para designar ia ar-

^aüara huesosa de ia quijada superior é i n -

Máx 'ma . Propofioior* general •q'ia CMJ-
t í e W un* •verdad practica. PondreiWo-í -«iqaí 
aSguaos <• j«m dos,". 

I . N-.í m de ̂  do.Jar "crecer y«rb* en ei 
os*orno de la amistad. 

I I . Tr-.s cosas a r r o j a n á 1» calle las m u -
j s r e s : el tiempo, la éalud v el dinero. 

I I I . JNo des consejo á quien DO te lo pida, 
r d reprendas á quien lo mejezca ^ n i dívier» 
tas al qae se enfada. 

I V . No alabes nanea á las gentes qu® es
timas , smo en genesal y jamaa en part icu
lar . 

- Maxímíano Hercúleo . (MARCO AURELIO 
VALERIO). Emperador romano que partió 
,el cecro por ios años 286 d^ J esucristo con 
Diosleoiaaó. La época de la • dominación de 
este emperador se llamó Era dé los már« 
tires, por ia persecución que sufrieron los 
cristianos por espacio de diez años. 

Abdicó el año'305 con* Diocleciano, pero 
ascendió de nuevo al trono para socorrer á 
su hijo Maxenoio. Vencido luego por Cons
tantino le abandonó el ejército, y se suicidó 
©laño 310. 

Maximiliano I . Naoió^ en 1459. Era hijo 
del emperador Federico; casó con María de 
Borgoña, hija de Caros ei Temerario, y su
cedió á su padre en 1493. Cultivó las cien
cias, fué gran leaisiador, dividió el imperio 
ea círculos, iastituyó ejército permanente y 
murió ei 12 de enero de 1519. 

Maximllian® I I . t i i j o de Fernando I : na
ció en Viena en 15278 y s ibió al trono impe
rial en 1564. F u é na príncipe- instruido y 
tolerante. Murió el 15 de octubre de 1576. 

Maximiliano (JOÜE) . Rey de Baviera, na
ció en 1756. F u é coronel al servicio de la 
Francia en 1806: casó á su hija, Amalia con 
Eugenio de Bianharnais, y fué aliado fiel de 
Napoleón Ihasta 1814, en" cuyo año el í n t e 
res "de su pucüblo le obligó á entrar en la coa-
licion. Murió en 1825. 
; Maxitalao (CAYO JULIO VERO). Nació el 

año 173. Llevado á las más altas dignidades 
del imperio romano por Saptimio Séverp"^ 
Alejandro Severo, derribó á este úl t imo para' 
ponerse en su lugar; paro aunque esparció 
el temor para anonadar á ios partidarios del 
emperador asesinado, no pudo impedir que 
el Senado le declarase enemigo de la patria 
y que sus propios soldados le asesinasen en 
margo de 238. 

Máximo. ^Cuatro emperadores romanos-
se oonooen con este non-bre. 

Marco Olodio Pappi no Máximo elegido 
por el Senado ei 9 de ju l i o de 237, y reoono-
eido por el pueblo & condición de que nom» 
brara adjusto si jÓTOa Gordiano I I I . Murió-
á los pocos meses en una sublevación. 

Magno Clemente Máximo, senador, pro» 
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olámado aagnstó en 383, síendo^prlsionero 
de Teodosio, emperador de Oriente; y cuan
do iba éste á perdonarle, le mató ua soldado 
el a to 887. 

Máximo, hombre. desconocido, elevado al 
imperio en 409 por Jerónimo, lagar-teniente 
del usurpador Constantino. Murió huido 
en 422. 

Flavio Anao Petronio Máximos nació en 
395. Era ciudadano distingaido; hizo asesi
nar á Valentsniano I I I , y lué si gido por el 
Senado. Casó con Eudoxia, viuda de Valenti-
niano, revelándola el secreto de la muerte de 
su marido; y para vengarla, apeló á Geseri-
co, rey de los vándalo;», sublevó á los roma
nos y en la sedición pereció Máximo el 12 ie 
junio de 455. 

Máximo (del gr. meixon, muy grande, me-
giaon, lo mayoi). 

En amíemáticas «ao siempre se toma en su 
signitioacion absoluta la palabra tnóccimo, 
pues se llama valor máximo, ó simplemente 
máximo de una funoion, el valor que toma 
dicha función por el que se da á la variable, 
mayor que el inmediatamente anterior y el 
inmediatamente posterior; de modo quo una 
función puede tener vari s máximos.—Máxi
mo isoperimetro, es el mayor perímetro que 
puede tener una figura de área dada. —Por 
el contrario, la área máxima isoperimétrica 
esJa mayor área qué puede abrazar un pe
rímetro dado.—-De todos ios polígonos el 
círculo es él que tiene mayor área; y de dos 
polígonos isoperimetros, tiene mayor área el 
regular, ó el que forme más ángulos.—Los 
máximos y mínimos en laaiunoiones indican 
infl Xiones en la curva que representan. 

Mayans y Sisear (GREGORIO), La nom
bradla que adquirió este erudita español no 
fué apreciada solamente de sus compatriotas, 
sino que se prepagó á los reinos estranjeros, 
manteniendo en ellos correspondencias l i t e 
rarias. Voltaira, que se comunicaba con él , le 
l i a nó famoso, y Robertson le consnltó acerca 
de su historia del Nuevo Mundo. Nació en el 
reino de Valencia en 1697 y muri6 en 1781. 

Mayenae (DEPARTAMENTO DE L*). Forma
do por la antigua provincia de Bas-Maine 
en Francia: está limitado al Norte por loa 
departamentos de la Mancha y del Orne, al 
Este por el de Sarrha, ai Sur por el de 
Msine et Lóire y al Oeste por el ds l i l e et 
Vilaine. Debe su nombre al rio Mayenne 
que le atraviesa de NorF6 .» Sar. Sa FÍ̂  per fi
el • es de 518.863 tóáí.ea?, < on 3 0 000 ha
bitantes. La capital es La val, que forma dis
tr i to y ademas existen ios de Ciiateau-Gon-
tier y Mayerna. 

Mayroó (BERNARDO). Pistero y vecino de 
Tarragona. Trabajó el año de 1614 para 
aquella, santa iglesia una eetátua. de plata 

de la Concepción, cuyo peso es de 37 marcos 
y 2 onzas, y una Santa Tecla, patror^a de la 
misma catedral, también de plata, que la 
ejeoutó en cotnpaBía de otro platero de Bar-
ceiona llamado Kos, en 1620, en la cantidad 
de 400 libras catalanas, sólo por la ejecu
ción. Pesa un quintal, está dorada, y tendrá 
de alto c;nGO 6 seis palmos con la peana, 

Maymónides . Rabino español , que na,» 
ció en Córdoba en 1131, y murió en el Egip
to en 1204: publicó en árabe la mayor parte 
de sus obraa. 

Mayo. Tercer mes del año en el regla
mento antiguo del año romano, y quinto del 
que Roma uió después, y a l presenta uea la 
Iglesia y ias más de las naciones de Earopa. 
Tiene 31 dias. 

Mayor (del lafc, mo/or, en gr, meixon). 
En toda la relación da desigualdad de dos 

cantidades positivas, s». llama mayor la caá-
tidad que^tiene más uni sdes. Si ias dos can
tidades son negativas, es mayor la que tiene 
ménos unidades; y el una es positiva y otra 
negativa, es mayor la positiva aunque téaga 
ménos unidades que la otra. 

Mayora^y-Cerati (VALERIO, CONDE). Jefe 
de las tropas ducales de Parma; murió en 
esta ciudad de una puñalada que le dieron 
al entrar en su casa el^d de marzo de 1856. 

Mayorazgo. E l derecho de primogenitu-
ra de los hebreo-i, los fideicomisos familiares 
de los romanos y el sistema feudal han sido 
ias fuentes de donde muchos mayorazguistas 
han hecho derivar esta institución. Sia em
bargo sólo con el sistema feudal se la hallan 
afinidades. Fijado el órden de suceder en la 
corona en tiempo del rey Sabio,' y hecha el 
reino indivisible, los particulares más nota
bles quisieron á su imitación perpetuar la 
sucesión de sus bienes. Y aunque el nombre 
de mayorazgo no apárese todavía en aquella 
época, la institución existe, y la historia nos 
recuerda algunas lundasiones de Gastills, ya 
del reino de Aragón hechas en tiempo del 
miamo D . Alonso, y años después de la for
mación de las Partidas, La palabra mayoraz
go la encontramps pqr ia vez orimera en una 
cláusula del teetamsnto d*; D . Enrique II) 
dirigida á disminuir los daños ocasionados 
por sus numerosas donaciones. Las leyes ae 
Toro las acogieron favorablemente, las regu
larizaron y eátendieron y fueren causa déla 
multitud de tantas vinonlaoiones como vinie
ron & agobiar ei país amortizando la Vr0' 
piedad. 

Los mayorazgos, desconocidos por nues9 
I tros fueros, apénas tienen un lado defendible. 

Ligando íae propiedades impiden su iibr6 
circulación tan necesaria para dar 'ida á la 
sociedai; y haciendo pasar jos bienes á mag
nos odiosas, muchas veces al último poseedor» 
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impelen á'este á sacar de ellos todo el prove-
oho-poaible á costa de su menoscabo y aban
dono, i 'or otra parta, la moral los reprueba 
altamente, pues saorifican'todas ¡as afeccio
nes natür lea enriqueciendo á uno de sus h i 
jos y condenando á ios demás á la indigencia 
y a la miseria. En algunos países puede sos
tenerlos el interés polínico para la conserva
ción de una alta clase, llamada por la Cona-
titucion á participar de las tuncioaes legisla
tivas. Entre nosotros, no podia alegarse este 
motivo para sa existencia. 

Mayorazgo es una vinculación c iv i l y per-
pétna en que se sucede por el ófden de la 
fafldacion, ó en su defecto por el de la ley. 
DSBÍGÍOÜ que abraza en nuestro oonce. to 

. sus diferentes especies. -
Los mayorazgos se fundaban ó en testa-

. mentó ó en contrato: este úl t imo modo fpar-
tioipa de la naturaleza del primero, puesto 
que vemos que el objeto principal de la fun
dación era una sustitución principal per-
pétua. 

Antiguamente sólo se necesitaba la licencia 
real cuan d :? se vis culaban las legítimas por 
el perjuicio que se seguía á los herederos for
zosos, mas no cuando ía vinculación recaía 
únicameate sobre el tercio ó sobre el quinto, 
pero por real cédala de 1789 se hizo absolu-
taments precisa cualquiera que fuese la por
ción vinculada.! 

Exigía ademas psra la íundaoionjque las ren
tas de ios bienes que sa tratabas de vincular 
no bajasen de treí) mil ducados; que la licen
cia se ooncediesa á consulta de la Cámara; 
que la posición de la familia del fundador la 
permitiera aspirar á esta distinción; qne se 
editaran en 16 posible las dotaciones en bie
nes raíces haciéndose en efectos de rédito fijo, 
y que las fundaciones hechas en contraven
ción suya fuesen declaradas nulas, pudiendo 
reclamarlas los parientes iamadiaíos, y suce
der libremente en los bienes en que estaban 
constituidas. Se determinó con posterioridad 
que se pagase p j r causa de amortización el 
25 por 100 Ya se hubiesen fundado en testa
mento ó por contrato, podían revocarse por el 
fundador hasta el momento de su moarte, 

O las fundaciones de los mayorazgos sestán 
conformes á las reglas por que se gobierna la 
sucesión de estos reinos, ó se separan ellas, 
•an el primer oaso, los mayorazgos ss llaman 
regulares; en el seguado irregulares. La i r 
regularidad depende es elusivamente de la vo-
lnntad:del fundador. 

El mayorazgo de agnación verdadera ó r i 
gurosa es aquel que sin mediar hembra alga-
naJio sucede de varón en varón. 
. El de agnación fingida ea exactamente 
igual al primero sin más diferencia que la 

que el primer ilamamwato puede ha-
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cersa en un estraño, en un cognado ó en una 
hembra. 

E l de masculinldad nuda es aquel en que 
únioámante ñon admitidos los varones prece
dan ó no del fuodnd r por parte de hembra. 

E u e l de femineidad suceden las muejres 
con ¡¿refereneia á.los varones. 

Ea el de eleocioa, tiene feoultadel últ imo 
poseedor de señalar quién ha de sucederle,, 
con tal de que la designación se haga e n u n 
pariente del fundador. 

Mayorazgo alternativo es aquel -en que sü «" 
cede una vez el pariente de una línea y des
pués el de otra distinta, alternando asi suce
sivamente. 

Salcuario es en el que ss atiende sólo á l a 
mayor edad, ó i alguna otra oirounstanoia d e 
preferencia diferente de las que vamos eam-
merando, entre todos los parientes del f u n 
dador. 

E l de segundogenitura, que sa consti tuyen 
regularmanta para cuando los primogénitos 
tienen otro mayor, ea aquel en que s u G e d e n 
tan sólo los hermanos segundos. 

Incompatibles son aquellos que no pueden 
estar unidos entre sí. L a incompatibilidad e s 
de varias clases, ó por l a ley ó por el hom
bre. Por l a ley se prohibe que uniéndose por 
razón de matrimonio dos mayorazgos, de l o s 
cuales tiene el uno 5S.823 rsr Je ran ta^vayan 
á un sólo hijo, estableciéndose por el contra
rio que se dividan entra el primegénito y el 
que le siga perteneciendo al primero la elec
ción; y que si talas hijos no hubiere, se dividan 
e n t r e les nietos. Esta ley ah estado en comple
ta inobservancia. La incompatibilidad por e l 
hombre paede ser espresa ó tácita; la prima
ra tiene lugar cuando el fundador la estable
ce directa y esplícitamente; l a segunda se 
deduce de las «palabras de la fundación. Exis 
tirá pues en dos mayorazgos, cuyos respecti
vos fundadores hubiesen puesto como condi
ción para poseerlos el llevar esolusivamente 
sus apellidos. La incompatibilidad pueda ser 
también real ó lineal y personal: la primera 
essluye dé la vinculación á toda la línea, la 
seguada sólo á la persona. Puede ser ademas 
absoluta ó respecüva, para adquirir ó para 
ratonar; absoluta es l a que prohiba toda re
unión con t tro, respectiva solamente con a l 
gunos. Para adquirir;,la que priva del dere
cho á determinados mayorazgos, y de retener 
la que impide la re'encion de los incompati
bles dando a l poseedor i a facultad d® étegir 
uno dentro de dos meses. 
• En tan interesante materia se h a n hecho 

úl t imamente variaciones notables que ufeotan 
á su misma existencia, y cuya parte ©sancial 
puede reducirse á lo siguiente: 

1.° Qaedia suprimida toda olíis© de vinou» 
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taoiones cualquiera que sea la decomínacion 

' oo» que se is conozca. 
2. ° Los aotuaiesi poseedores tieraen facul

tad de disponer libremente de la mitad de los 
bienes vinculados,'pasando la otra al inme
diato sucesor, en cuyas manos se hace ya en
teramente libres'; 

3. ° En los mayorazgos, fideicomisos y pa
tronatos electivos siendo Ubre la elección, 
tienen facultad ios actuales poseedores'de 
disponer desde luego como dueños del todo 
de los bienep; pero si la elección debiera re 
caer precisamente entre personas de una fa
milia ó común d a l dispondrán los poseedo
res-de sólo la imtad. 

4. ° NinK»jno podrá en lo sucesivo bajo 
cualquier t í tulo ó pretesto hacer fundación 
de vinculaciones n i prohibir la enajenación 
de determinados bien1 s, directa n i indirecta
mente. (Lev de 27 de setiembre de 1820 res
tablecida en 30 de agosto de 1836;. 

Mayordomív E l jeía princioal de alguna 
casa ilustre á quien están sujetos y subordi
nados los demás criados, y & cuyo cargo se 
halla el gobierno económico de ella. 

Mayorga y Guzman (DAMIAJÍ DE). Estu
dió en la Universidad de Alcalá; se graduó 
de doctor en la de Toledo, de donde parece 
fué natural, y ejerció l a medicina en la v i l l a 
de Colmenar de Oreja. Escribió: «Manifiesto 
sobre el conocimiento individual de la ca
lentura malígnai Zaragoza, 1674, en 4.°— 
Segando manifiesto, desengaño de ignoran
cias, defensa y crédito de la vero adera doc
trina médica antigua- y moderna,» contra 
el doctor Juan Beraés , médico , de la v i l la 
de Vi l lar^ jo de Saivanég; 1675, en 4.° 

Ma^oriano. Eraoerador romano que su
cedió el año 457 de Jesucristo á Avite. E m 
peñado en restaurar las cosas del imperio 
por su ánimo imr-ñal , le corto los intentos y 
ia vicia, el godo Rioimerw, á quien él ha
bla hfoho general, sucediéndole Severo el 
año 461. 

Mayrsn (JUAN JACOBO PORIOUX DE). Físi
co, matemático y literato í iancés: nació en 
1678, y murió en 1771. Escribió: «Diserta
ción sobra el hielo.—Ti at%do de la aurora 
boreal.—Cartas de Malebranche.» 

M a y ü n e s . Hora nooturna ú oficio canó
nico que reza ó canta la Igleeis regularmen
te áepde las drce en adelante. En muchas 
catedrales se r z m ó cantan loa maytines 
por la tardé, después de completas. 

Masaroorra. En mnrin» ea Una es-peoie 
de sopa c modesta dé las migajas de la ga
lleta quebr»nt»da; y también t i conjunto de 
í ts "p*opn'S m)gíij-ts. 

Mazapara. Cierto ^é-ier-i de paste hecha 
de aimendras perlfctaisjtnte molidas, sin 
cascara y azúcar , y cocida luego en el hor

no: con esta pasta se hacen figuras y jugue-
tas, siendo de un esquisito gasto, y suele re
llenarse de dulce, dejando las paredes da 
mazapán. E l de Toledo es todavía el más ce-
lebraüo; y en efecto, es el que mejor se t ra
b a j a , siendo el mejor relleno el de polvo de 
batata. 

Masar ía® (JULIO). Nació en los Abruzas, 
y Eichelieu le dió entrada en 1669 en el 
Consejo del rey de Francia, obteniendo para 
él el capelo de cardenal de la Iglesia Boma-
na. Mazarino fué nombrado primer minis
tro á la muerte de Luis X I I I por Anade 
Austria, siendo aquel quien gobernó el rei
no. Murió el 9 de marzo de 1661, habiendo 
sido árbi t ro da la voluntad da Ana y de su 
h i jo Luis XIV". 

Fué odioso a l pueblo y al Parlamento; y si 
salió triunfante de la oposición que le ha-
cian, lo debió á su estraordsparia habilidad 
política. , Murió algunos años después de ha
ber hecho la paz con España. 

Mazdeismo. Nombre de la religión délos 
antiguos persas (Véase FEasi^A). 

Mazzuoli (FRANCISCO). Célebre pintor 
llamado el Parmesano: nació en Parraa en 
1503. de le atribuye el grabado a l agua fuer
te; por lo méaos fué el primer pintor que usó 
en Italia de ese procedimiento. 

Meca (Véase ARABIA). . 
Mecánslea. Cuando ¡jesta palabra se usa 

como adjetivo, se dice de las artes que nece
sitan principalmente del trabajo de mano 
del hombre. Ka sentido figurado, es la parte 
ménos elevada y más práctica de las artes l i 
berales. Acciones mecánicas se llaman las 
que la costumbre ha hecho muy familiares, 
y en que la inteligencia apénas tiene parti
cipación. 

Si es sustantivo, estónces ía palabra mecá
nica indica la parte de las matemáticas que 
tiene por objeto el conocimiento y la aplica
ción de las leyes de' movimiento, del equili
brio y de las fuerzas movibles, etc.; pues 
aunque las observaciones sobre las leyes del 
movimiento de los cuerpos son muy anti
guas, sólo en estos últimos tiempos han sido 
sometidas fe las reglas rigurosas del análisis 
matemático. 

Se llama también mecánica la estructora 
natural ó artifio al do un cuerpo, de una 
cosa cual'quíéra. 

La mecánica celeste es la ciencia del movi
miento de lof- astros. 

Mecenas (G. CILNIO). Favorito de Augus
to, que i asó toda su vida en la adm nistra-
oion del imperio romano, reformando -mo-
oboa abusos de one adolecía este con sus 
severos eons,íj'''S F u é el protector de los l i " 
ter. tos de su tiempo, y murió el año 9 ántes 
de J. C. de edad muy avanzada. 
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Mecklembnrgo. Pais'de la Alemania sep

tentrional situado entre, ios, 53° y 54° 20 de 
jatitud Norte y 13° y 16° 22' longitud Este, 
ggtá limitado a i Norte por ei msv Báltico: al 
Este y Sur por el reino de Prusia: al Oeste 
por el Hasnover, Dinamarca y el principado 
deLubfck. 

Está dividido en dos Estados é saber: 
Mecklemburgo-Schwerin, gran ducado cuya 

superficie es de 12,825 kilómetros cusdrade s; 
tiene 550 mi l habitantesy s^capitales Sóh-we-
rin. La ley fundamental del Estado, es el 
tratado hereditario de 1755. 

Mecklemburgo Strektz, gran ducado cuya 
superficie es de 2 030 kilómetros cuadrados: 
tiene 100.000 habitantes, y su capital esNeu 
Strelitz. ' 

Medallas. Piezas de metal destinadas á 
conservar la memoria de acontecimientos ó 
personajes notables. D i v i dense en antiguas, 
de la edad media y modernas, y su estudio 
constituye- la ciencia de la NUMISMÁTICA. 
(Véase.) , 

Media (del iat . medio, dividir, partir, m é 
dium, el medio; en gr. mesos). 

Aunque esta palabra es un adjetivo, se 
usa mucho sola en matemáticas para espre
gar ¡el término "medio de una proporción.— 
Diferencial entre varios números es la suma 
de estos números partida por el número de 
faimaúdos. 

Mediadcr (del lat. mediater, el que media; 
intermedio). 

Nombre dado por Kramp á las reducidas 
de una fracción continua. 

Medial (pr. del gr. medeis, ninguno, n i 
uno ni otro). 

Llama nse números ó cantidades mediales 
los incomensurables que, elevados á una po
tencia, son también incomensurables. Por 

ejemplo; V ;7 es un número medial si le 
elevamos al cuadrado, porque resulta 
que es inoomenaursble. 

Entre los médicos notables debe hacerse 
mérito de Ban Eusebío, que fué hijo de mé
dico y ejerció la profesión de m padre; de 
Juan X X I I , que lo fué de la facultad de Mont-
peiler, y compuso, entre otros, el libro t i t a -
lado «Tesoro de los pobres;» de Pablo, 11, 
que después de su elevación visitaba los en
fermos y les distribuís las medicit-as que les 
recotabs; de Nioelas V , que según F i ra -
gueau, era un médico ilustre. 

Medias. Esta parte del vettido que sirve 
para defender del aire los piés• y piernas 
era antiguamente de paño ó de iána. En ei 
« a se hacan las medias de hilo, de seda, de 
8JgQdon y de lana con sgojas y , 1 t«;lar. 

Los ingleses pretenden ser los inventores 

de las medias; pero lo cierto es que fué un 
francés , el c u a l JO habiendo podido obtener 
u n privilegio para establecerse e n Par ís , pasó 
á Inglaterra donde fué bien recompensado; 
pero se Jé prohibió coa pena de muerte que 
descubriese esta invención á n Í B g u n . e s t r a n -
jero. Sin embargo otro francés que vivió a l 
gún tiempo e n Lóndres , descubrió el secreto 
y estableció una fábrica en París que sirvió 
de modelo á ias demás de Europa. 

Se dice que el primero que se puso en 
Francia medias de seda hechas a l telar, fué 
Enrique I I ; y que la primera fábrica se es
tableció en el castillo de Madrid junto á Pa
rís en 1656. 

Medicina. En su acepción genérica, la 
medicina es U M ciencia qué tiene por objeto . 
el conocimiento de la organkasion humana; 
de l s influencias que puede modificar ó a l 
terar sus diversas^ partes; da las r--;glas pro
pias para conservar la salud y curar las d i 
versas enfermedades *de que padece ei hom
bre. La aplicación de estas reglas forma ia 
paite práctica ó el arte, que hasta cierto 
punto puede distinguirse, de la ciencia. La 
medicina como estudio es una ciencia, y 
como aplicación es un arte. Se, han hecho 
muchas conjeturas sobre su origen-; pero la 
verdad es que debe-ser tan antigua como el 
hombre, y que nació del sentimiento del co» 
razón que hace que ©I hombfe comparta los 
malea de sus.semejantes, y de la necesidad . 
ai propio tiempo de la conservación ind iv i 
dual. Antiguamente ia medicina no.era otra 
que e l . conocimiento de las virtudes ..de un 
corto número de plantas: los romanos á esto 
la. reducían. Los griegos invocaban ei-auxi
lio de las divinidades y íe Esculapio que era 
la mas eé lebré , y poco tiempo después la 
medicina .éra^patrimoaio de determinadas fa» 
milias, habiendo dado origen la de los Aa-
depíades á Hipócrates, que fué quien estable
ció la observación como base de los estudios 
médiotís.'Se han conocido diversos sistemas 

Eedioina así en lo'aotiguo como en lo mo
derno, y de todos ellos la única j verdadera 
base, es ,1a obsenraeion y la espsriencia, con 
el cotnocimieoío de las virtudes medicinales • 
de s íganos simpleB.,, 
• No ha habido cesa mas, sencilla en los 
principios que la medicina. La historia dice 
que Esculapio no llevaba más acompaña^ 
miento cuando recorría los pueblos para cu
rar los eofereíos, que un perro y una cabra; 
el primero para que. Iamií-se- las úlceras s y" 
ésta para dar su leche á ios enfermos del 
pecho. 

Lo i babilonios, dice Hero^oto, no tenían 
mé iicos, y ponían ios enfermos en ias piezas 
públicas para que ios que pasaban por ellas, 
si habían tenido una enfermedad semejante, 
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ó habían oido hablar de ella , les animasen 
y aconsejaíien tomar los mismos remedios 
qne el Ion habían tomado en iguales circuns
tancias. El mismo autor dice que no se per
mitía á nadie pasar cerca de losesfermos sin 
informarse ce sus enfermedades. Eitrabon 
dice que los egipcios y aun los portugueses 
hacían lo mismo: 

Hipócrates , s»gan Plinio, fué el primero 
que escribió un tratado da medicina: suce
dióle Crisipo que destruyó cuanto el prime
ro había dicho. Erasistrato hizo otro tanto 
con la doctrina de Crisipo. Vinieron después 
los empíricos que inventaron una medicina 
del todo diferente ? dividiéndose en muchas 
sectas; y así sucesivamente hasta el dia han 
sido tantas las opiniones como médicos [ha 
habido. 

Los egipcios tenían un libro que Diódoro 
a llama libro sagrado, cuyas recetas íeniau 

bbligi oion de usar los que seguían la medi
cina: de suerteque si habiendo seguido exac
tamente los preceptos del tal libro no pedían 
curar al enfermo, n-í se les podía culpar; 
pero sise habían apartado de cualquier modo 
que fuese de sus preceptos, se les condenaba 
como asesinos. 

Los médicos antiguos iban acompañados 
de todos sus'discípuios á visitar ios enfer
mos. Por eso dice Marcial (Ub. 5. epig. 6). 
qué su médico le levantó calentura hoojendo 
que le tomasen el pulsó las cien manos hela
das de sus diicípulos. 

Los viaogodos convenían c >a el médico en 
pagarle cierta cantidad por la cura de un en
fermo : si este moría no le pagaban nada: si 
el médico estropeaba á alguno sangrándole, 
pagaba una mul ta : si moría el enfermo por 
esta causa , sn entregaba el médico á los pa
rientes del difunto, siendo éste l i b r e , para 
que lo castigasen á FU voluntad; y si el d i 
funto era esclavo, quedaba libre el médico 
con dar otro esclavo en su lugar, 

Médicis . Familia notable de Ital ia, cuyo 
'primer iniembro conocido es Felipa.^célebre 
comer fiante que fué el alma de ios güelfos, y 
se estableció dm Florencia háoia el siglo x m . 
—/ua?vnació en 1360J fué nombrado genfa-
loniero en 1421; murió en 1428, después de 
haber luchado victoriosamente contra V i ^ -
oonti y de merecer ei aprecio público.— 
Como / , nació ei 27 de setiembre de 1399; 
fué nombrado gonfaloniero en 1434 y m u ñ ó 
en 1464, hííb éndole concedido sus puebloa 
el t i tulo de Paaíre de la pa t r ia .—Pedró , su 
hijo, heredó el cargo del padre, y murió 
en 1472.—Lorenzo hijo d© Pedro, nació 
el í.0 d - enero d® 1448. Su sangre f m salvó, 
siendo aún muy jóvan , á su padre dél pel i 
gro de muerte en que se halló' por una con
ju rac ión que contra él so había tramado. 

En 1469 fué nombrado gonfaloniero; se cap-
tó el aprecio público y murió en 1492, no 
sin que se intentara ántes asesinarle,—fe„ 
dro / / le sucedió. En nrnerra con la Francia 
por netrsr á Carlos "VIH el paso de las tro
pas por Fiorenoia, se vió obligado á aceptar 
un tratado deshonroso para la repúbiiea; 
pero indignado el pueblo, desterraron á Pe
dro y á toda su familia en 1499. Se retiró á 
Veneoia. entró al servicio de Francia, y mu
rió en 1504,—AUjandro vivia en la Oorte de 
Cirios V , el cual quiso ponerle al frente del 
principado de Florencia, cosa que no se lo
gró sino después de ono meses de resistir á 
los florentinos, proclamándole al cabo duque 
de Florencia.—-Lorenzo, con la esperanza de 
sucederle, le asesinó en 1537; pero temeroso 
de su crimen, huyó, recorriéndo la Turquía 
y la Pr!ancías para venir á ser asesinado á sa 
vez en Venecia. Oówo / / sucedió á Alejan
dro á ia edad de 18 años; fundó la Universi
dad da Pi?oi, reunió á su ducado el princi
pado de Toscada, haciéndole erigir en -gran 
ducado, y mhrió en 1547, después de un go
bierno de 37 años.—íronetsco Mar ía , hijo 
del preaedonte; nació el 25 de marzo de 1541, 
casó con la bella vensciana Blanca Capello, 
cuyas aventuras dieron ocasión á que luciera 
el estro de los poetas, y murió ,en 1587. Sas 
descendientes conservaron el ducado de Fio» 
renoia hasta 1737.—Juan (véase LEON X).-^-
Julio (véase O í - E a e m E VII).—Catalina na
ció en Fiorenoia el 19 de abril de 1519. Hija 
de Lorenzo, duque de Urbino; casó en 1533 
con el duque de Orlesns, hijo de Francisco I 
de Francia. Fué nombrado regente cuando 
Enrique I I fué á Loreoa t y m mostró há^il 
y enérgica. Muerto Enrique I I , oonservó 
grím poder en tiempo de sus , hijo? Francis
co I I y Cárlos I X , Murió el 5 de enero de 
1589, habiendo perdido toda eu influencia en 
tiempo da su hijo Enrique I I I . — i í a n a na
ció el 22 de abri l de 1575, hija de Francisco, 
gran duque de Toscaaa. CESÓ con Enri
que I V en 1599, que había repudiado á Mar* 
garita de Valéis . E l matrimonio páblico se 
celebró en Florencia el 5 de octubre de 1600. 
En su matrimonio no fué dichosa por la 
conducta da su marido, muerto el cual fué 
ella nombrada regente, si bien quienes ejer
cieron el mando fueron Richelíeu , ei duqae 
de Epernon y los Conciní. Desterrada luego 
del reino, murió miserable en Colonia en 
1642, sufriendo,las desgracias que otros me* 
recian más que ella. 

Módico. E l que habiendo heoho los estu
dios necesarios para obtener el t í tu lo de ü" 
cenciado en la «jsienoia de curar, es habilita" 
do para ejercer iafaeullad. EsuaaproíesiP1^ 
nobilísima* 
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Medida (del lat . metior, metiris, medir, 
comparar; en griego metreo). 

Cantidad qne el nso ó la ley h,a.fijado para 
que sirva de término de comparación.—El 
resultado de la medición, es decir, la razón 
entre una cantidad y su unidad.—Las medi
das se dividcín en la? clases siguientes: de 
longitud, ó sea de líneas; de superficie, ó 
agrarias, cuya unidad es xxn cuadrado; de 
volúmen ó eubicag, cuya unidad es ua cubo; 
de capacidad, cuya unidad es la cabida de 
una vasija, y de peso, cuya unidaá ese! peso 
de un volúmen. 

Medidas, f Véase MÉTRICO.) . 
híediería. E l arte del mediero, conside

rado bajo su punto dsy vista especial, com
prende todos los tí jidos llamados de punto, 
tales como medias, gorros de dormir, caízon-
cillos, chaquetas, mitones, guantes, etc. To
dos estos tejidos ss fabrican con un talar l la
mado de nediero. 

El punto de media á mano se hace por me
dio de dos agujas, y cada movimiento forma 
una malla; pero en el telar se hacen tsntas 
mallas de un sólo golpe como las hay en uña 
misma línea repte; el único iriconveniente 
que ofrece este género de trabajo, es que 
sólo puede dar superficies planas, que deben 
después coserse, miéntras que con la calceta 

i mano se saca inmediatamente toda especie 
de forma. 

Pero este inconveniente queda ámpliamen» 
te compensado por la presteza de ejecución 
del telarj que si no da productos tan apre
ciados en cuanto á la calidad, loa da mucho 
ménos costosos á consecuencia del bajo pre
cio de i a mano de obra. 

Bajo este punto da vista se han logrado 
resultados tan notables, que hay localidades 
en Inglaterra dondé es casi tan económico 
comprar un par de calcetines, que hacer la
var los súoiog. 

Medina (D. JUAN DE). Natural de Medi
na de Pomar, insigne canonista del siglo x v i . 

Medina (FR. MIGUEL DE). Natural de 
Belalcázar, célebre teólogo eoviado al Con
cibo de Tronío por el rey D. Felipe 1L 

Medina (PEDRO DE). Natural de Sevilla, 
esclarecido matemático; compuso el «Ar t e 
de návegar,»> que se tradujo en varios id io
mas, y una uCarta geográfica de la penínsu
la:» vivió en el siglo x v i . 

Medio (del gr. meso», en lab. medim), 
La unidad fraccionaria que proviene de di^ 

vidir una cosa en dos partes iguales —Cuan
do esta pa abra va sola suele espreíar uno de 
los términos medios de una proporción, ó la 
niedida diferencial entre varios números.— 
Proporcional ó geométrico entre dos números 
esla raíz cuadrada de su producto. 

Mediosre. Lo que está ea medio de lo 
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grande y de lo pequeño, entra io bueno y lo 
malo. Equivale á mediano.' 

Mediterránea. ' T o d o mar que está en 
medio de tierra;- pero se llama así genér ica-
stiente al que tiene por límites al Norte ia 
Europaj el Asia al Este, el Africa al Sur, y 
que comunica con el Oiéano por el Essreoho 
de Gibraltar. (Véase MARES.) 

Medrano (LUISA). Españo la , literata; 
deííPmpeñá una cátedra de Humanidades en 
la Universidad de Salamanca, 

M?dusa. La más célebre de las GÓRGO-= 
NAs .;(Véase.) 

En historia natural se dió este nombre en 
las prinaéras colecoiotees á unas artérias 
comprendidas hoy ea el género enryale. L i 
neo lo, aplica después rk animales , blandos, 
de formas variadas, pero generalmente he
misféricos, que flotan en la superficie dsl 
mar, y que las oks arro j an á Jas playas. 
Son trasparentes y d® aspecto gelatinoso y 
repugnante, y durante la noch^ esparcen 
una luz fosfórica. En la zona tórr ida es d®n-
de más se encuentraQ. , 
: Meatifig. Palabra inglesa de mucho uso 
ya en Europa, y con la cual se d< sianan las 
Asambleas populares que se tienen en I n 
glaterra, en las cuales se delibera sobre los 
asuntos públicos, ge escogen ios candidatos 
para las elecciones del Parlamento, se discu
ten ouesticóesecoBÓmicaa, y en fin, es donde 
©1 pueblo entero ejercía su verdadera sobe
ranía . 

Megacéfalos . Insectos en general muy 
brillantes y adornados de colores metálicos. 
Son coleópteros, del grupo natural de las 
cicindelas, familia de los carábidos; vuelan 
poco, pero correa mucho; habitualments se 
les encuentra ea ía arena y ®n fegujeros. Se 
cuentan unas 50 especies propias de nuestro 
continente. 

M é g á n o . Cerro, montecillo ó colina de 
arena que forma el v ento y muda de una 
parte á otra en las orillas del mar. 

Megáscopo. Especievde cámara oscura 
iluminada por una lámpara y compuesta de 
un tubo y vatios nidrios. 

Megater íO/ Género de mamíferos fóíiies, 
del orden da ios desdentados, creado por 
Cuvier para un animal del* tamaño de los 
mayores rinocerontes, cuvo esqueleto casi 
completo se encontró en 1789 ea las cerca
nías de Buenos-'Airfts; y se halía e n el gabi
nete de Hirtoria naterai de Madrid Los piés 
de déiante tienen cerca de tres piés de largo 
y uno de ancho, y asi de lo demás. 

Méjico. E l territorio perte 'euiente áeste 
Sitada se b a l k entre 89° v 127° de losog. O,, 
y entre 16.° y 42° de lat. N . Sus límites son; 
por N . los Estados-üüidos, por O, el Grande 
Océano, por S. este mismo mar y Gaatema-
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la y por E. dichos Estados-TJaiiog y al golfo 
de Mejioo. Su largo es de unas 1.000 leguas 
y sa anoho de 300. Poblaciou 7.000.000 de 
habitantes. 

E l clima de este país, aunque en gran par
te situado fn la zona tórr ida , es más bien 
frío y templado que escepivamente cálido, y 
á pesar de ser en las.costas ei calor muy 
grande y el aire m&l sano. 

Islas.—Las situadas en el golfo de Méiieo 
son: en la bahia de Honduras, las islas Tar-
neff, ü r e b o y Cosumel; en el Grande Océa
no, el archipiélago do Revilla Gigedo, las 
islas Marías y las de Santa Margarita, Ce
dros, Santa Cruz y Santa Catalina. 

RÍOS.—El golfo de Méjico recibe al rio del 
Norte ó rio Brabo, ©I imyor de todos, siendo 
ios demás el Colorado, el Grande, el Papa
gayo, Tabasce, Guasaoualto, Panuca y Su-
masinta. 

Íjo6»erno.—El de este Estado es republ i 
cano; pero las costinuas revoluciones que 
trabajan á los mejicanos no han permitido 
que se adopte un sistema oonstaate de gober
nación. 

E l Estado mejioano se divide en los depar
tamentos siguienta?; Méjico, Qaerétaro, Gua-
najuato, Mechoaoan, Jalisco, Zacatecas, So
noras y Cinaloa, Chihuahua, Durando, Nue
vo León,-Tamaalipasi, San Luis de Potosí, 
Veracruz, Puebla, Oajacá, Ghiapa,Ta.basco 
y Yucatán, qae forma república separada, 
aunque no reconocida. Comprende ademas 
los territorios de Colima y Tlaecala. 

Ciudades notables.—Chihuahua, grande y 
hermosa ciudad, cuyas cercanías contienen 
minas de plata: 30.000 habif antes.—Duran-
go, ciudad episcopal, la tercera de la R e p ú 
blica, con buena casa de moneda y estable-^ 
cimientos científicos: 26.000 habitantes.—' 
Guadalgjara, eiudad episcopal, con univer
sidad ymiuas da s ro y plata en sus inme
diaciones: 30.000 habitantes.—Zacatecas, 
ciudad importante, en cuyo término hay mi
nas argentíferas: 25.000 habitantes.—San 
Luis de Potosí, ana de las primeras ciudades 
de Méji: o por la actividad de su comeacio: 

120.000 habitantes.—Monterey, ciudad de las 
más oonsiderablea, con 15.000 habitantes — 
Tampioo de TaumalipaB, fundada en 1824 
cerca del g ü l o de Méjico: 6.000 habitantes. 

Gaansju»to, célebre por sus minas de oro 
y las de plata, las raás ricas del mundo: 
40.000 habi'antes.—Hidalgo, ántea Dolores, 
pucíblo que lleva el nombre del cr ra Bidal -
go, ^ue fué el primero en alzar ei e^t indarte 
de la r^beidon• costra Españu.—Méjico, ca
pital de la R^púbiic», se baila edificada fn 
el f-itio de la ¡-.nrigua Tenochtitlan, cuenta 
eon soberbios edifioioa públicos, calles an
chas y tiraaas á cuxdel, y es \ina de las c iu 

dades más bellas del mundo: 180.000 habi
tantes.—La Puebla de los Angeles, ciudad 
episcopal, grande, hermosa y con muchas 
fábricas: 70.000 habitantes.—Tlasoala, con 
3,400 habitantes. En tiempo de Montezuma 
era capital de la República enclavada en el 
imperio da Méjicoi—Veracruz, á iorillas del 
golfo de Méjico; tiene un clima de ios más 
nocivos, siendo allí endémica la fiebre ama», 
r i i l a : 15.000 habitantes.—Oajaos, una de 
las mejores ciudades de Méjico, con sede 
episcopal y buenas cosechas de cochinilla: 
40.000 habitantes.—Campeche, en el Yuca-
tan, pequeña ciudad en las márgenes del 
golfo mejioano, es famosa por los bosques 
del precioso palo de campeche: 6.O0O babi- ' 
tant^.—Babisa, pequeñísima ciudad con 
puerto y 2.000 habitantes, cabeza del esta-
blesimiento inglés de Honduras. 

Mejoras. Los legisladores, a l conceder 
á los padres l a facultad de mejorar á sus h i 
jos, pusieron en sus manos el medio de 
premiar los servicios, cuidados y hasta las 
afecciones de los unos, y de castigar las i n 
gratitudes y tibieza de los otros. Tuvieron 
ademas presente otro principio. Frecuente
mente los hijos, ya cuando constituyen fa
milia separada, ya con otros motivos divor-
SOP , perciben anticipadamente parte del 
caudal paterno. Para1 equilibrar, pues, las 
legítimas y conservar la igualdad, son tam
bién muy convenientes Im mejoras. 

Sabemos qua fueron iatrodacidas en Es
paña en tiempo de Chindasviodo é incorpo
rada entre las disposiciones del Fuero Juzgo. 
Los fueros municipales y e l viejo de Castilla 
las proscribieron completamente, pero vol
vieron á sancionarse en el Fuere» real, y á 
regularizarse con toda estsnsion en las le
yes de Toro. 

Mejora «es la porción de bienes qu© los 
ascendientes dejan á sus descendientes ade
mas de la legítima.» Legítima de los descen
dientes, co^no ya tenemos dicho, es toda la 
herencia del difunto,, escepto el quinto, y de 
los ascendientes toda, esoepta ©i tercio. E l 
tercio puede también dejarse, ya á uno de 
los hijos, ó ya á uno d a los nietos, aunque 
viva el padre de éste, porque no constituye 
•égítima de ningún desosndieate en particu
lar, sino de todos en general. 

Las'mejoras se hacen espresa ó táoitamea-
te. Es presa mente, con palabras claras y ter
minantes; tácitamente , cuando interviene 
donación en favor de alguno de ios h'jos. 

Sa constituyen en testamento ó por con
trato entró vivos. Unas y otras son revoca» 
bies al arbitrio del mejoraste, ss. bien en 
este caso sólo se trasmitirá una esperanza, 
más aún que ua derecho. Pero iaseonsti-
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fcuidas por contrato serán irrevoeabk-s en los 
casos siguientes: 

1. ° Si se hubiese entregado al mejor&do 
la posesión de las cosas en que consistía la 
jnejora. _ 

2. ° Si se le hubiese entregado ante escri
bano la escritura en que estaba constituida. 

3. ° Cuando se hubiere hecho en v i r tud 
de contrato oneroso con un tercero. Y áun 
así pudieran ser revocadas si el mejorante se 
hubiera reservado esta facultad; ó en los dos 
primeros casos, cuando el mejorado hubiere 
incurrido en una de las causas de revocación 
de las donaciones perfectas. 

Pueden ademas hacerse promesas de me
jorar, ó da no mejorar. 

Con objeto de evitar las prodigalidades de 
los padres al contraer matrimonio sus hijas, 
se ha prohibido que puedan ser mejoradas 
tácita ni espresapiente por ninguna manera 
de contrato entre vivos, y que sea válida ia 
promesa que se las hace de mejorarlas por 
via de dote ó casamiento. 

Para deducir las mejoras, se atiende al 
tiempo de la muerte del testador: las dife
rentes donaciones que anteriormente se h u 
bieren hecho, no se acumularán, porque se 
consideran fuera del patrimonio; y es cosa 
clara también que de éste l íquidamente de
berán hacerse las deducciones satisfechas ya 
las dendas h meditarías. 

Declarado nulo ei testamento, nulas tam -
bien serán las mejoras; pero declarada nula 
la institución, aquellas permanecerán sub
sistentes^ E i mejorado puede abstenerse de 
la herencia, y admitir, la mejora, pagando 
las deudas á prorata y dando fianza de satis
facer del mismo modo lap que después resul
tasen. 

Solamente los que pueden obligarse po
drán hacer mejoras por con trato "entre v i 
vos; pero para hacerlas en tesíameato basta-
rá tener capacidad para otorgarle. 

El mejorante puede señalar las cosas en 
que ha de consistir la mejora, pero no oome-
íer á otro esta facoltad. Él hijo está incluido 
también en esta prohibición, cuyos motivos 
concurren en él todavía con más fuerza que 
en los estrenos. " . • 

Mela ( P o M P O N n ) . E pañol, natural de la 
P r o v i n c i a de Bélica, hoy Andalucía . Eson-
bio una obra getgráíica con tanta peí feo-
líson, que según parecer de Escoío.ií) Cice-
íon hubiese escrito de geografía o mo lo 
tenia prometido, no io hubitra pedido eje
cutar mejor. 

Melancolía. Del griego melas, negro; y 
CflOíe, bilis, L». l irio parcial sm liebre, acom
pañado de una profunda tristeza y de ua te
mor üontinuo é imaginario. 

Le proviene este nombre de la opinión que 

ántes se tenia de que era causada por la mo" 
dsficaoion de la bilis. La melancolía es más 
frecuente en las mujeres y en ios países cá
lidos ; muchas veces es hereditaria y consti
tuye una verdadera enajenación mental. 

Ea sentido moral es la melancolia una dis
posición triste que proviene de alguna causa 
morsi; siendo más profunda que ia iristesa, 
aunque más indeterminada que la pena* 

MelmGthún, (FELIPE.) Gran reforma
dor del siglo x v i . Nació e n Bretter el 16 de 
febrero de 1497, y en 1512 ya recibió el 
títnlo d e maesiro, gozando en 1519 de gran 
rspuíaoion como sabio. Abrazó el partido de 
la reforma, desempeñando siempre el papel 
de mediador entre los contendientes ^ y mu
chas veces calmó los arrebatos de Lutero, su 
maestro y amigo, á cuya muerte se puso Me-
lanethon á la cabeza de la secta. Murió en 
Witemberg el 19 de abri l de 1560. 

Melanesia. Las naciones que moraa en 
esta gran división de la Ocesnía, se compo
nen de hombres de piel negruzca más ó »B¿-
nos subida, de pelo crespo, naris aplastada, 
boca, grande, facciones desagradable , miem
bros enjutos y mal conformados. Las muje
res son todavía más repugnantes que Im hom
bres. Mucho más samidos en ei estado de bar*» 
berie que 1 )s Polinesianos y Micronesianos, 
no hay entre los Melasíanos n i f jrma d e go
bierno, n i leyes, ni ceremonias religiosas re 
gularmente establecidas, á esespe on acaso 
de los habitantes de las islas de V i i i , inme
diatas á la Polinesia, loa cuales á p^sarde 
sa ferocidad -é inclinaciones antropófagas, 
tienen leyes y artes, y forman á veces un 
cuerpo de nación Estos pueblos ocupan el 
íotímo lugar en ia egosla de la civiliziacion 
y se aceroan al estado de la naturaleza, co -
mo los Hotentotes, con quienes guardan mu
cha semejanza. 1 660.000 h. 

Las islas y principales archipiélagos que 
componen la Mejanecia son: la Australia 
(Nueva Holanda), la Tierra Diemen (grupo 
de la Diemenia, Tasmama) ia nueva Guioea 
(grupo de la Papuasia); el archipiélaeo dé l a 
Luisiada, el de la .Nueva Bretaña, el de las 
islas de Salomón, el de La Perouse (islas de 
la reina Carlota ó Santa Cruz), las Nuevas 
Hébr ida s (archipiélíígo de Quirós , Espíri
t u S^nttOj ia Nueva Caiedonia, y el arehiiaé* 
lago V i i i , (Fif j i ) 

Melar. (LAGO). En Saeoia, entre las prov 
vinci» ' fJ« Vpi»na, Wésrmanía y Sademania, 
T)en« 100 kilómetros! de largo y 40 de anchoj 
c. mamoa con ei ̂ Báltico cero* de Stokoimo, 
y está sembrado He bellísimaei islas. , 

Mebso^os . Familia de coleópteros pen-
témerot?, sección de los heterómeros, que v i " 
ven debajo de Ls piedras, y no es raro en-
contrarios en ios sóianos, cuadras y demás 



Ingsres bajos y pscnros de las casase DÍTÍ-
dése en tres tr ibus, que son: pimeliarios, 
blápsidos y t-'nebrionitas. 

Melaza. lie?íduo del azúcar después ds su 
estríV'GiDn y oristsliígoióri, 

Melchor é e Macsmz. Natural áe,He-
l l i n , remo de Marcia: sabio político, escritor 
profundo; ministro tan celoso como perse
guido,: ejemplo de constancia en Ja desgra
cia. Murió en su patria á los 90 años, 
en 1760. 

Melendez (DOÑA CLARA). JPimora de rai~ 
aiatura; nació en Nápclef? en 1712, hija de 
D . Francisca, que la enseño s i profesión. 
Llegó á poseerla coa inteligencia, y tuvo 
suma facilidad en dar sextíeianza á los retra
tos. Murió en M a d r i d en 1734, 

Melendez Valdés (D. JUAN). Fiscal j u 
bilado de.la Sala de alcaldes de corte, aca
démico de hooCT de las reales Academias es
pañola y de San Fernando, por los años 
de 1803. 

Melendez Val des (JUAN;). Nació en la 
vi l la de Eivera fiel Ere?nov provincia de Es.. 
tremadnra, en 1754. Es mirado como uno de 
ios primeros óaca^o el principal restaurador 
de la poesis española; sus composiciones, es-
pecialraente las del' género anacreóntico y 
pastoril, tienen una gracia inimitable; su 
estilo es siempre puro, propio y armonioso; 
su versificación flaida y sonora. De los mo
dernos poetas españoles, ninguno puede ser 
propuesto con más justicia para modelo del 
arte que cultivó con tan buen éxito. Siguió 
al propio tiempo la carrera de la mjsgistra-
dura, y como si el númen que le inspiraba 
hubiera querido casti: arle por su infidel!» 
dad, desde esta época comenzaron sns afa
nes y sus disgus .es. La funesta invasión de 
los fbsnceses llevó á colmo sus desventuras, 
porque habiendo inconsideradamente acep
tado una comisión del gobierno intruso, fué 
preso en Oviedo y sscado al caaipo para mo
r i r á manos de Ja ira'del pueblo. Libróle el 
respeto de este á la religión; pero no volvió 
á gozar de tranquilidad, y murió espatriado 
en Montpeller en 24 de mayo de 1817. 

Melicerto Divinidad del mar. Melicerto 
era hijo de Atamás y de Ino. Huyendo con 
su madre de las iras de Atamás, ss precipitó 
en las olas y pereoió'en ellas. Su cuerpo fué 
trasportado por un delfín á las nberas'de 
Corinío, donde tíisifo le enterró, trasformán 
dolé bajo el nombre de Palemón en una d i * 
vinidsd marina, que lo|3 romanos llamaron 
Partumnus, y que protege la entrada de los 
buques en los puertos. IQO, SU maire, fué 
adorada'por ios griegos coa el nombre de 
Leucotoe, y por ios romanos oon el de M a -
tuta. 

Melíferos. E l género abeja apis de L i -
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neo ha Degado á ser para Latreille una fa«. 
milla distinta, del órden de los himenópte« 
ros, y á la cual ha da íd el nombre de me
líferos , comprendiendo en ella la abeja, 
psiiin, antofoia, anpreea, csmiía y nomádia... 

Melipona. Género de himenópteros, muy 
próximo ai de laa abejas, y del que no difie
re de un modo deteimioado eino por la falta 
de aguijón: habiten esclusivamente los paí
ses cálidos del nu-vo íiontihente, y algunas 
islas dsl archipiélago indio; establecen su 
morada de ordinario- en les troneos de los 
árboles. Sa conocen 50 especiales. 

híelisidos. Tr ibu de coleópteros pentá-
.raeros, familia de los maíacodermos, cuya 
mayor pas te se encuentran sobre las flores 
y las hojas, y ñon muy ¿giles. 

M e l i r i l . (ESTEBAN ENRIQUE). Célebremú-
sioó que nació en Gibet el 24 de junio de 
1663, y murió en P&ris el 18 de octubre de 
1817. Escribió l&s óperas Eufrasina y Conra-
dino, José y ei Jóven Enrique , entre otras, 
que le valierort muchos aplausos. 

Mel i . a. Planta de la familia de laa ubia-
das, de olor parecido al del ac i t rón, quedes-
ti la aceite esencial y forma Ja base del aym 
de melim. 
- I l é l í t a . Sustancia bastante rara análoga 

al succino ó ámbar amarillo, y perteneciente 
igualmente á los depósitos de lignita. Su co
lor es amarillento ó rojizo,, su fractura resi-
nóide y cristaliza en octaedros, de base cua
drada. Sa densidad es 1,58. Es muy frágil, 
y le raya fuertemente una barra de hierro. 
Según Elaprcth» encierra por 100,46 de áci
do melítico, 16 de slúcaina y 38 de agua. 

Melitófilos. Sección de la gran familia 
de Tos coleópteros pentámeros lamelioornios. 
Héllause en todis los países. 

Melocotonero. Arbo l de la familia da 
las rosáceas, de mediano porte, hojas lar
gas, angostas, lanceoladas, agudas y denta
das; flores sésiles y solitarias. Es árbol ori-. 
ginario de Persia, é mírodacido en Europa 
por los romanos,"De este árbol ee distinguen 
cuatro especies: E l albérchigo ó melocotone
ro común, cuyo froto tiene la v i e l , entre 
amarilla y encarnada; el abridor, cuyo froto 
tiene la canje blanda y tierna; el pare, de 
carne fioa y suculenta; y el bruñon, de piel 
tersa, luciente, y carne dura. 

Melodía. Union suossiva de los sonidos 
en su prooorción rítmica, difarenoiándose de 
Ja armonía que indica la unión simultánea-
En. todas laa oemposieiones musicales, la 
melodía eotjetituye su vida y su esencia, 98-
íándolé subordinada la armonía. 

Melodium. Instrumento inventado por 
Mr. Diez en Alemania; tiene la forma de un 
piano pequeño, y los sonidos que despide sos 
en todo semej&ates á los del acoráQon* 
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Melodrama. Es el drama cantado, que 
generalmente llamamos' ópera. E l arte de-
juutar la música con 'la poesía para hacer 
más" agradables ios eapoctaculos teatraie ? 
no íué desconocido de los antiguos; pero á 
los italianos se atr ibuyela gloriada Ja i n 
vención, en el siglo xv i i f dei drama lírico. 

Meloe. Insectos ooleápteros l ieteróme-
ros, familia de los traguélidos. t r ibu de los 
vegigatorios, que se alimentan de la yerba 
¿e los prados y se halktn esparcidos en toda 
la superficie d ? l globo. 

Melógalo . Género de mamífaros carni
ceros G r e a d o por Geoffrdy Saint H i k i r e para 
una especie muy próx ma á Jas martas y á 
los vesos, descubierta e n Pegú e n las Indias 
orientales. Tiene . 33 centímeíros da largo, 
teniendo de estes la cola la mitad. Vive e n 
los bosques, se alimenta de carne; se l e pue
de domesticar, pero es muy irritable. E l pelo 
es pardo y gris. 

Melón. Planta herbácea de la familia de 
las cucurbitáceas, 'cuyo fruto es de un gran 
dor .considerable, mayor que el delascalaDa-
bazas; contiene un principio cargado de jagos 
abundantes , azue'arsdos f-est imádos como, 
alimentos por los orientales y por los v ü e -
blos de Europa. Es originario del Asia y sa 
comentó 4 naturalizar en Europa al haoer los 

' romanos las primeras espediciones contra los 
persas.. 

se llama melonar el terreno que está sem
brado de melones, y esta operación se hae® 
por lo regular á fines de lebrero ó pr inc i 
pios de marzo. 

Melpomene (Véase MTOAS). 
i Melquíades (SAN). Papa 33, que sucedió 
á San Ensebio el 2 de j u l i o del año 311, y 
murió el ti), de diciembre de 313, Era africa
no, sfgun unqs, y de Madrid, segunotros. 

Melquisedec. L a Biblia no habla de 
Me Iquisedeo más que e n u n capitulo dei G é 
nesis ^ en que se t.e da l a cualidad de rey de 
Sslem, ofreciendo pan y vino á Abrah^m, 
vencedor de Chodortahomor San Pablo coa 
sideró á Melquisedec oomo la figara de Jesu-
oristo, lo cual dió orígea á la secta de aquel 
sombre. 

Mellizos. Criaturas nacidas de un mismo 
parte. (VéaséGEMELbE?.) 

Mellé (D JOAN DE). Natural d*? Zamora; 
cardenal,, escriíor distinguido errei siglo xv ; 
escribió ia g*osa á las 42" leyes. de Portagí?,! 
o CoBstituoiones portuguesas del rey don 
Juan.' 
, MembraeíSos. - Tr ibu de insectos del 6r-
Qen de ios hea íp te rós , f-rmada t>o? Lat re i -
ne, con' el género membracis de F-;f.brieius, y 
oaracteriaada da un modo general po t la eia-
b-ssa perpendicular v la prolongación del 
ProtOTax por eacima' del abdómen. Son i n -

seobos pequeños de color oscuro, filófagos, y 
saltan con facilidad. En Europa se conocen 
tres especies. 

Membrana. Tejido orgánico, aplanado, 
délga'do, dxspuastdunaa veces en largos cana
les, estendido otras por encima de l^s vi ce
ras, y situado, no sólo en el interior del 
cuerpo, sino también en el esterior. E l objer 
to de las mémbranas es tapizar las principa
les cavidades del cuerpo y formar las arta-
rics, las venas, etc. E l cuerpo está cubierto 
de d >s membranas, la piel en lo esterior y la 
membrana mucosa en lo interior. 

. Membrete. E i la Mam.íiia ó aootaeioa 
que sa hace de alguna osa,-poniendo sólo lo 
sustaccial y preciso para copiarlo j esí;3!i-
derlo después coa todas su^ íormaiidades y 
re. |ai í i tos. Dícesa membrete ai recgloncito 
que se pane en las cartas ó comunicaciones, 
en el cual- sa estampa la corporacioa de 
qaien proceda lo que. se esonbe á ' l s persona " 
que lo dirige. 

Membril lero. Árbol de mediana talla, 
género de ia familia de las rosáosas, t r i b u 
de las pomeoeas; se distingue .de los demás 
perales par la peiusilia amarillenta y aooí ' -
chada que cubra,sus fratos. E l tronco de es
te árbol es algo tortuoso; sos ramas difusas y 
pubescantasen su juventud. 'Sabir áspero, 
muy astriugento, y la pulpa toma al coaérse 
un gusto ázacarado y aromático. Se le orea 
originario de Creta: estaba consagrado, á Vé.-
was, y crece naturalmente en España . • 

Mementojs.: Las dos partes d":d eánon de' 
l a misa en que se ofrece el sacrificio por v i 
vos y difuntos. E l primero es el de los vives 
ántes de ia oossagracion, y ^el segundo es el 
de los difuntos después de ella; y en uno y 
"otro ss d e t i e n e ua poco, el sacerdote á orar 
per aquellos qae .tiene . o b l i g a o i o B ó voluntad,. 

Memn©a. Príncipe í royano que fué al 
socorro de Troy'a dar anta eí año 10 del sitio 
á la c a b e z a de ios persas y . de los etiopes, 
siendo m u e r t o por A q u ü e i . Erf» hijo, de T i 
to a. y de ia, Auroras la oual obtuvo de Jtipi-
ter que después de muerto ss le colocase en 

. el número dé los iomorcaies. 
Se conoce otro Memnon, rey de Egipto,, 

que so cree saa Amenoofis, que reioaba el 
año IGSGs antes de J. O., ea .tiempo de José. 

Se llama Estatua de Memnon una muy an
t igás que í-e elevaba-.en Egipto en la llanura 
rte-Tebag, aunque no se sato si é r a l a del rey 
Momnon* ó la de Osiris, consagrada por 
aquel. Se dice que tenia la particularidad de 
que herido'por ios primeros rayos del sol de 

. iá-niañana, producía un sonido melodioso y 
agradable, v ñor ia tarde, a i ponerse é i. astro 
luminoso, exhalaba un quejido lúgubre j 
tei3ta,~como sí ie pfodúj -re la aosenoia de 
la luz. 
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Memwonrdas. Aves famosas que la fá

bula íingió que, ibas dt-sd Egipto a Troya, 
al sepúicro d Mefunon y volaba do3 dias 
alrededor de él, y ; 1 tercer dia se horiaá y 
maitrataban unas á otr-ts 

Memoria. Facultad del sloaa, por la cual 
oorísfírva y d'spierta en ú misma las ideas 
que ha cou iebido, las sensaciones qne ha es-
perimentado y las nociones que ha percibi
do. Se desarrolla muchas veqes la memoria 
de una manera pro-iigiosa en determinados 
individuos. La smmor.a no supone eotendi-
SBiento, p rquo si ha' habido grandes hooa-
bres de memoria prodigiosa, se han conocido 
otros de muy poca memoria. 

Memoria artificial m dice de, todo sxébodq 
destniado á ayudar la m- moria natural. 

M morial . Llámase así ai l ibro ó cua
derno en que se apunta ó anota algu»ia rosa 
necesaria para algún fia. Dícese tambiea del 
papel ó escrito en que se pide alguna merced 
ó gracia, alegando los méritos ó motivo en 
qufí fonda su petición, ifemoríaí ajustado se 
llama en ei íoro el apuntamiento en que se 
contiene toda la historia d a los hechos do a l 
gún gran pleito ó causa. 

Memoria pía. Eepecie de patronato do 
kgos que se llama taffibien memoria de m i 
sas ó capellanía Isical. (Véase PATROHATO^ 

Memorias. Eelaciones escritas por perso
nas que han tenido participación esa los ne
gocios públicos, ó que han sido testigos de 
los sucesos á que refieren los documentos 
preciosos para la hií toria. 

Mena. Pescado marino pequeño , seme
jante á Ja boga. Es fecundisimo, y paren en 
el invierno las hembras, que son más redon
das, y se aventajan en bondad estando preña
das, y en eete tiempo el color de los machos 
se osoiirece y au carne sebace muy mala pa« 
ra alimento. An ia regularmente ea maBadas. 

Mena (FERNANDD). Natural de Socuélla-
toos. F u é catedrático de prima en la U n i 
versidad de Alcalá; .después médico de cá
mara del rey Felipe 11, y se hal ló en la con
sulta de la caida del príncipe de Astúrias 
D.'Cárlos. Murió de mal de piedra, y publ i 
có: «Liber Galeni de, urinis omnium medi-
corum facile principis; una cuín commen-
tariis locupletissimis Ferdinandi á Mena 
dootorjs, efe mcomplutonsi Academia artis 
medicse professoris; Alcalá da Henares, 1553, 
en4.0~Glaudi Galeni de pulsibus ad Tiro
nes l íber , é groeoo in latinum sermoñem con • 
versue; 1553, en 4.0-—Liber de ratione per-
miscendi medicamenta, quee passin mediéis 
veniunt i n usum, dum morbis medentor; 
1555, en 8.°—Commentaria in libros Gsleni 
de aanguinis missione et purgationé; 1558.— 
Methodus febrium omnium et earum sitpp» 
tomatum curatoria Hispani^ mediéis potissi-

mum f x usu. Cai acoessít liber r x TTíppde 
sépKimeetrí parta et da purgantibon mH.üoi, 
nís eod^m ex >o*5irf» e et erifirratire;» Ambe-
res, 1568, <•<• 4 0 Es f-u me'or obra. 

Mena { JUAM DE). Fiinoso poeta español 
del sigio xv , cuyo Lab^nnio que ha llegado 
h sta ni.sotros, justifica el aplauso deque 
gozaba en su tiempo y ia protección que le 
dispensaron el rey D Juan I I de Castilla y 
los principales personajes de su corte. -Nació 
en Cordobfi «n 1412 y murió en 1456. 

Menacho(0. KAFAEL). Mariscal de cam
po, natural de Cádiz, g >bernador de Bada» 
joz, que EBurió'gioriosamente en el sitio qae 
Ies írance-es pudieron a esta plaza en 1811, 

Menage. (GIL) LiDgüista francés que 
nació en Angers el 15 de agosto de 1613 , y 
murió en P^ris en 1692. F é adversario de 
Despreaox, Raoioe y Moliere, y á-pesar de 
su mérito no pudo estrar ea la Academia 
francesa. 

M e n a n á r i a a o s . Hereges del siglo i . (Véa
se HEREGÍAS). 

, Menandro. Célebre poeta griego atenien
se; nació en la aldea de Cofisia en el año se
gundo de la Olimpiada 109, 342 ántes de 
J. C , y murió en 290 da la propia era. 

Menc ión . Conmemorroion, testimonio, 
relación hecha de viva voz ó por escrito de 
alguoa cosa ó suceso. Mención honorífica es 
una distinción acordada en un concurso pú
blico á|determinada obra que no ha obtenido 
el premio principal ni ei inmediato, y quiere 
decir que t unque la otra no es digna ue re» 
compensa, merece ser citada con elogio. 

M é s e o s y Es lab a (D. JOSÉ MARÍA), Na
ció en Pamplona en 1773: se distinguió en la 
toma de Bouló; hizo la segunda campaña en 
Navarra, y la tercera en el Eosellon en 1735, 
con ei grado de teniente coronel. Sa halló 
en loa acantonamientos de Gibraltar y én la 
la campaña de Portugal. En la guerra de la 
Independencia se- halló en las acciones de 
Cascante, Tarancon, Aranjuez; retiradas de 
Lodosa, Javegs, Cuenca y Despeñaperros 
por los años808 y 9; en este año.ascendió á 
espitan de granaderos de su mismo cuerpo-
En los años de 810,11 y 12, se halló en las 
espedieioaes dé Moguer, Chiolana, defensa 
de Cádiz y ocupación de Sevilla. En 1813, 
en el bloqueo y toma de Pamplona, hasta U 
readicipn de la plaza. En 1814, en el paeo 
de Adour, bloqueo de Bayona; brigadier en 
1815, mariscal de campo, y gran o.iuz cte 
San Hermenegildo en 1830. Murió ea 1833. 

Mendelsohir. (MOISÉS.) Nació en Des-
san el 10 de setiembre de 1726, y fué uno de 
ios más célebres fiíósofos y sabios israelitss 
de su tiempo. Murió el 4 de enero de 1786. 

M é n d e z (CRISTÓBAL). Natufal de Jaén» 
médico; escr ibió: «Del ejercicio del suspi' 
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rar; Sevilla, 1553, en 4.°—Del ejercioioy su 
provecho;» Jatn, 1543. 

Méndez de Haro (Luis), Marqués del 
Carpió, eonde-duquer dé Olivares y primer 
¡mzjistro de Eoiipe I f , rey de Espada, 

Méndez de Silva (RODRIGO)" Cronista 
general de España y ministro del Consejo de 
Castilla, natural de Celerico, en Portugal; 
escribió: «Población general de España.» 
' Méndez V i g o (D. SAKTUGO.) Teniente 

general del ejército español. Nació el 25 de 
julio de 1790 en Oviedo. Murió en 1860; se 
distinguió en la guerra de la Independen 
cia contra ios franceses y durante ios años 
1820 si 23 sirvió en el ejército constituoio • 
nal, lo o^al le produjo disgusto en la déca
da de 1824 á 1834 en que volvió á militar 
en las lilas liberales, haciendo la guerra c i -
f i l como valiente y entendido oficial gene» 
ral. A la sonclusion de la guerra obtuvo man
dos importantes incluso el ministerio de ia 
Guerra en junio de 1836. 

Méndez de Zunita (DOÑA LAURENCIA). Na
tural de Madrid; latina y poetisa, música de 
canto y arpa. F u é su maestro de letras h u 
manas Alvar Gómez de Castro y el maestro 
Serna: murió en el año 1600, 

Mendieaníss (ORDENES). LUmanseasí , t !o 
sólo los institutos monásticos que reconocen 
por fundador y patriarca á San Francisco de 
Asís, sino también muchas otras Ordenes qae 
nacidas poco más ó ménos en la misma épcea 
(siglo xm), hacian voto de pobreza, y no v i 
vían sino del fruto de k s limosnas que reco
gían de la caridad de los fieles. Son los s i 
guientes: los hermanos menores 6 francisca
nos, las hermanas clarinas, instituidas pof 
Santa Ciara bajo la dirección de S*n F r a n » 
cisco de Sales en 1212; la Orden tercera, á 
quien el mismo fundador dió su regla en 
1221; los captic/mioj, una de las Ordenes más 
numerosas y más laboriosas de la Iglesia, cu
yos primeros fueron Mateo, por sobrenom
bre Basohi, á oausa del lugar de su nacimien
to en el ducado de ü r b i n o (Italia), y dos 
aermanos deia familia Fossombrun. Los ca
puchinos traen su origen de 1588; los mín i 
mos, fundados por San Francisco de Paula, 
qñe obtuvieron la aprobación del papa Sis-
to I V en 1474; los hermanos del Orden de pre -
Picadores ó dominicos, establecidos en 1216 
bajo 1 j dirección do Santo Domingo de Guz-
^an. Loa religiosos de esta Orden alcanzaron 
gran celebridad en los primeros tiempos de 
la revolución francesa bajo el nombre dé 
JMobimsiloB carmelitas qua vinieron de ía 
l ^ r r a Santa á Occidente en el siglo x m ; I03 
p,mií««os de ^San Agmtin). ^aprobado por 
no I V en 1567; loa servitas, los ermitaños de 
¿anPaólo, los jesuafos y celtios, la Orden del 
salvador y la de ía Penitencia do la Magda

lena. Eg^os institutos constifcnian lo que se 
llamaba las cuatro Ordene mendioantes, co* 
nocidas co i los nombres ñp. francisOinós, do
minicos, carmelitas y agustinos. 

Estas órdenes fueron suprimidas en E?pa« 
ñ a en 1836. 

Mendicidad. Situación ó estado ea que 
se encuentra el individuo á quien la ooiosi ^ 
dad ó la debilidad ó la deágraoia reduce a l 
estremo de subsistir con los sf con os que de 
sus semejantes solicita y obtiene. Es ía t r is
te G o m p á n e r . a del desarrollo d e l lujo y de 
í a prosperidad máterial, aeí. como d e los me -
dios de satisfacerla. Los Estados se valen hoy 
de muchos me ños para estirpar la mendici
dad, ya promoviendo obras públicas, ya es
tableciendo casas de beneficencia donde á l -
belgar á los indigentes; pero no se ha-llega
do todavía á encontrar el medio seguro de 
estirpar la vagancia, origen de la mendici
dad. La mendicidad, sin embargo, modera su 
bien en el órden moráis y es que no d e j a que ^ 
se agote en el corazón el purísimo sentimien
to de la caridad; porque sabido es o orno un 
axioma, que la caridad pública jamas ee i n 
voca en balde, sea cual fuere ei pais donde 
se invoque. España no va á la zaga en pun
to á ser caritativa con toda clase de indi > 
gentes, 

Mendinneta y Muzquízo (D. MIGUEL DE). 
Caballero del habito de Santiago, Fué cole
gial en el colegio mayor de españoles de ,San 
C.emente de. Bolonia, alcaide del crimen y 
oidor de la ohancillería de Vallado l id . Fíg« 
oaldel Consejo de las Ordeaes y ministro 
del Consejo y cámara do Castilia, el que go
bernó como decano hasta su muerte, acaeci
da en 1806. 

Mendizábal (D. GABRIEL). Natural de 
Vergara, teniente general de los ejércitos 
nacionales; se halló en la batalla de San 
Marcial, en la de Tolosa y otras: murió en 
1833, siendo presidente del Consejo de l a 
Guerra. 

Mendizábal (D . JUAN ALVAREZ). Nació 
en Cádiz el 125 de lebrero de 1790,, y murió 
en Madrid á fines del año 1853. 

Mendizábal íué uno de los personajes po^ 
líticos que más constante, más desinteresada 
y más fecundamente trabajaron en [el presente 
siglo por la libertad y el engrandecimiento 
de la Península. Su único pensamiento 5 el 
pensamiento fijo de toda su vida, fué el bien
estar y la prosperidad de su país. A ese san
to objeto consagró siempre su prodigiosa 
actividad y su privilegiada iri tel:geriGÍa. En 
las aras de esa noble idea sacrificó generosa
mente su reposo, su fortuna y el porvenir de 
sus hijos. Y si sus labios exhalaron un gemido 
en los últimos momentos de su exisíenoia, ese 
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gemido ge lo arrancaron ios malesMe su des
venturada nación. 

Allá por los afio^ de 1808 y 1814^ cuando 
aúo no haHan nacido m«chos de los homb' es 
que hoy .figuran' como n< tabilidades en el 
csnapo político, ya el 8r. Mendizábal habia 
derramado &u sangre en defensa de la iade-
pendencia hacioijaií alevemente atacada por 
ios ejércitos invasores del emperador Napo
león. La puntualidad (;on que. entóneos des
empeñaba el empleo que en la administra
ción mili tar ge ie habia ponoedido en aten -
<, idn á su precoz talento, no l e impidió nunca 
asistir el primero á los campos de batalla, 
donde al fin le hicieron prmonero los fran
ceses, conduciéndole én seguida á la Alham-
bra, de la cual k g r ó fugarse más tarde, bur
lando la vigilancia de los carceleros. 

Kn. 1820, MeBdizáb»! íué uno de los patrio
tas que más dkecta y más eficazmente coope 
raron ai alzamie nto de las Cabezas de San 
JufiB, acompfeñ.wido después á Riego en su 
peligrosa espe deion. Si é l Código político de 
18l2.se restableci-íen lawonarq&ía espafio-
ía á los pocos años de haber sido derogado, á 
él se le r'ebe én gran parte. 

Ea 1823, en aquella época de debilidad y 
¿e delecciones, en squellos" szarosos dias en 
que á unos aban onó Ja esperanza y á otros 
taltó el valor, el Sr. Mendizábal, inspirado 
por su patriotismo, buscó y encontró los v í 
veres y recursos necesarios para sostener el 
ejército de Cádiz, ciudad que entonces se 
hallaba estrecha y vigorosamente bloqueada. 
Así como hatia peleado á la sombra de las 
banderas constitucionales es los primeros 
albores da la libertad, así snpo permanecer 
firme en su puesto en la hora del supremo 
peligro. Fué él primero que empuñó el fusil 
de l a patria en 1820 y el últ imo que lo aban
donó en 1823. 

Emigrado en Inglaterra los diez sños de 
despotismo, se vió en la necesidad de pensar 
casi esoluaivamente en sus negeoios particu
lares;.ptro despues de verificada la revolu 
ción de ju l io , se presentó inme tiatamente en 
Francia; y aquella fortuna que habia reuni
do en tííníos años de vigilias y de trabajos, 
88 la ofre ió entónces desiatereaadament; á 
ios que quisiesen asociarle a l general Espos 
y Mi na, y atravesar con él los Pirineos para 
réstablcoer el sistema constitucional en -Es
paña. Mendizábal era siempre hombie polí
tico, »un especulando como comerciante, 
pues el único fin que le movía al procurar 
aumeptar su capital, era ei de ser Hiág útil á 
ia canea que sottuvo toda eu vida. 

Portugal era la áeguada patria.do Mendi-
z ibal , y la unjen peninsular su sueño de oro. 
EÜ los tiempos en que los comisionados de 
D. Pedro no encontraban un sólo cheiin para 

arrancar la'corona lusitana de ia cabeza deí 
usurpador D.^Miguol . y colocarla sobre las 
sienes de doña María de la Glorifi, Mendizá-r 
bal les suministró cuanto necesitaran. EJ 
creó recursos de la nada, él aprestó y equipó 
los buques necesarios, y él improvisó aquel 
valiente ejército que, capitaneado por el in-r 
mortal D. Pedro, abatió los negros estandar
tes del usurpador en Evora Monte, y (íevol*» 
vió la libertad al Portugal. 

LlaníldfvMendjzabal al gobierno de Es
paña en 1835, adoptó eábia y enérgicamento, 
la política que mss convema, la sola que pe
dia salvar el troüo y las instituciones en 
aquellos dias de prueba. Encontró várias 
provincias sublevadas y las apaciguó sin hos
tilizarlas: encontró divididos y enconados los 
án mos de ios liberal s, y ios concilló, sin 
escluir á nadv?, ni áun á los mismos que le 
combat ían: encontró las cárceles políticas 
llenas de presos, y abrió de par en par sus 
•puertas: encoxvtró, en fin, el crédito perdido, 
;el Tesoro vacío y el ejército agobiado por sus 
escaseces, y para todo hsl ló remedio, para 
.todo descubrió recursos en gu genio poderoso 
y en su voluntad de hierro. Tocó con ia vara 

n mágica de su inteligencia el suelo de la Es-
* paña , y dé todas partes.brotó el oro para cu

brir las atenciones públicas, y de todas par
tes brotaron los soldados para combatir á las 
hues- es absolutistas. 

Elevado nuevamente al" gobierno en 1837 
y en 1843, nadie ignora tampoco la conducta 
que observó en aquellas dos épocas tan di
versas. .La generación presente, la Europa 
entera, han'juzgado ya sus actos ministeria
les. No hay una sola de sus medidas que no 
revele una concepción elevada y fecunda. 
Los políticos vulgares se'amedrautaban ante 
la magnitud de sus gigantes reformas y de 
sus colosales proyectos; pero él caminaba 
derecho á su objeto, sin escuchar el clamor 
de los asustadizos pigmeos que a veces le ro
deaban, fija siempre en el porvenir su mira
da d® sguil», y fijo siempre en el pueblo su 
corazón patriótico y magnánimo, Todo para 
el pueblo: hé ahí el lema de su escudo, lema 
que no empañó oon un sólo hecho, y que de-
begrabsrse sobre su losa sepulcral. 

E l 20 de febrero de 1857 se trasladaron 
ios restos de Mendizábal a l panteón que les 
estaba destinado juntos con ios de Argüelles 
v Calatr^va, en ei cementerio de San Nico
lás en Madrid, ceremonia que se hizocm 
gran pompa y ostentación, asistiendo á ella 
el pueblo entero. 

Mendoza ( A t o r í S D DE). Viajero espaSol 
en el siglo x v i . Fundó en 1518 ia ciudad do 
ia Paz en ei Perú . r 

Mendoza (GONZÁLEZ PEDRO). Obispo «0 
Sigüenza, arzobispo de Toledo y carden»* 



d« Éep&ñ&t varón célebre por sua virtudes 
polítioas, su grandeza de aima y sa valor; 
nació en Guadalajara el 3 de mayo de 1423, 
y m m í ó en la misma ciuiad 11 de enero 
de 1495. Era hermano del primer duque del 
Infantado, y tuvo mucho valimiento con los 
Keyes Católicos: m cruz arzobispal fué la 
primera qne se enarboló sobre las torres de 
la Alhambra de Granada al ser tomada en 
1492. Fué gobernador de estos reinos por loa 
S>yes Católicos; reformó la disciplina eole-
eiástica de ana manera oaai ií oreihle para 
aquellos riempos, y fué quien inclinó á Isa
bel la Cató ioa para que protegiese y apa
drinase á Cristóbal Colon. En 1483 foé nom
brado y tomó posesión del arzobi^uado ;de 
í pledo, siendo el 6.° de lorf Pedros y el 81 
en i a sérm de los arzobispos de ia Primada 
de Tor do, 

Mendoza (IÑIGO LÓPEZ DE). Primer mar-
qi é~ de S •ui.i.iUua, Guerrero, políuoo, l i t e 
rato v p-t ta Nació en Carrioíi de los Corjdes 
en 1398 . y u urió en Guadaíajara en 1458. 

Mendoza ( í ) , LOPE DE^. Arz ^ispo de 
Santiago, natural de Sevilla; nieto de D Pe
dro Maté de Luna. Fué obispo de Mondoñe-
do, y de esta sede pasó á b» de Santiago en 
1108, Desposó en Talavera al infante D . En
rique con la míanta doña Catalina, y com
puso laí? -ijfer^n'oias que habia entre el rey 
D; Juan y el infante: murió en 1445. 

Itoadozi y «ios (D. JOSÉ), Natural de 
Sevilla oapitan de navio de ia real A r m a 
la; V' jó por Europa de órden del rey Gar
los I V ; ubli-ó nía tratado de navegación y 
una ep í o<.:ion de tablas para Varios usos del 
mismo r»mo. 

Mefitóndez A j i l é s (PEDRO). Natural de 
Aviles ku Asturias, comendador de la Orden 
de Santiago , conquistador de la Florida, 
nombrado general de la Armada en Ingla
terra: m y rió en Santander, año de 1574, á 
los 55 años de edad. 

Meneses (ILDEFONSO). Médico español, 
uno de ios aun describieron la angina gan
grenosa m una obra titulada: «Da gutturis 
ulcéribíís anginosis;» Sevilla 1615, en 4.° 

Meaesas y Sarmiento (DOÑA MARIANA DE 
OILVA) . N aturai de Madrid, hi i a del mar
qués de Santa Cruz. Fué sumamente i n c l i 
nada á todo género de estudio y literatura; 
esoribia con ambas manos, componía versos 
esceleates, é hizo varias traducciones de 
tragedias y otras obras del francés, y trabajó 
algunas pinturas muy buenas. Habiendo 
presentado una de ellas á la Academia d j 
aan Fernando de Madrid, la nombró su aca
démica honoraria en 1766, y después direo». 
fe>ra honoraria por la nintura. E l año de 1770 
«avió la Academia i m p a m l de las artes de 
Sfta Peteraburgo á la de San Fernando, ea 

TOMO I I I . 

prueba de amistad, un diploma'ea Manco de 
asociado libre honorario para el individuo 
que eligiese, y la Academia luego llenó el 
hueco con el nombre de esta ilustra acadé ' 
mica. Murió en 17 de enero de 1784. 

Menfis. Ciudad antigua da Egipto, se
gunda capital da este reino, cuyo esplend ÍV 
se remonta á los más apartados tiempos, no 
siendo hoy más que un monten de ruinas. 
Está situada á la márgen izquierda del Ñilo, 
entre las ciudades de Bedreehein, M i t - R a -
chinet y Memf. Todavía pueden admirarse 
magníficas ruinas y restos del vasto templo 
á e P h t a , vuloano egipcio* 

Mengs (ANT mo KAFAL). Célebre pintor 
boemio del siglo xvm: nació en 1718,'y d i 
bujó antee d'd loa seis añas . Su educación ar
tística fué completa, paro rigsda y estrafis, á 
causa del caraetar de su padre: era uno de 
los mejores químieós de sd époos, y meréeió 
el título de director honorario de la Acade 
mia de Madrid, á la cual dejó su preciosa co
lección en yeso. Era ta l su delicadeza y 
exaltada imaginación, que qaamó sus d i b u 
jos ántes de partir de España, sólo porque 
habia venido á ella cobrando sueldo de pa-
laoió, y los habia ejecutado como e^índios ea 
aquella época. Murió en Roma ea 1779. 

El palacio real da Madrid, el ds Aran» 
juez, el del Escorial y San Isidro e! Rea!, 
cooservan muchas obras suya de singular 
méri to. 

Menino. E l caballero que entraba ea p&¿ 
iacio a servir á ia reina ó á ios príncipes j ó v e 
nes. 

Menologi©. E l martirologio, calendario 
de los griegos, dividido por cada mes del año. 

Menor (del iat. wiinor, menor, mmuo, dis
minuir, en gr, mion, menor, mmuos, pe
queño). 

Ln contrario ds mayor. (V.) 
Menor, Llámase así en legislación toda* 

persona que no ha cumplido la edad de 25 
años, sea varón ó hembra: Den ro de ¡este 
período caben sin embargo otraa denominn » 
eiones á saber: «nfanüs desde el nacimieató 
hasta la edad de 7 años oamphdoí!: próximo 
á la infamia, desde esa edad hasta los 101¡2; 
próaamo á la pubertad, desde esta á la de 14 
siendo varón y 12 fiando hembra; y menor 
•íetíde los 14 á los 25 años. A temas sa llama 
impubtr ó pupilo, el menor de 14 ¿ños, si es 
varón, y de 12 si fuese hembra. 

Miéntras vive el padre m halla el menor 
b a j o su autoridad y cuidado; y si no viviese 
aquel debs hallarse ba^o la vigilancia de un 
tutor ó da un curador para que cuida da sa 
persona y de sus intereses, conforma á las 
leyes, que le favoreoea mucho. 

E l huérfano impubar ó pupilo sa ta b a j o 
el anidado de sa fut-or,. qme s® encwggi así 



de eáuoaíló y proteggrío, oome de adroinis-
trar sus bisnes. E l menor que ha llegado á 
ios I I años, siendo varón, y á los 12, si es 
hembra, sale de la tutela y entra en la oura-
teia, es deoir, en la potestad de un curador 
que toma á su cargó lo que se refiere á sus 
negocios y á ia dirección de su persona. 

La ley considera al menor de nueve años 
incapaz de delinquir, y hasta que cumple 
los 15 no puede imponérsele la pena ca
pi ta l . 

E l menor no puede obligarse n i confcrr.tar 
por si n i por o t ro : la ley ie supone ineapaz 
de consentimiento; y cuándo por virtud de 
algún contrato hecho á su nombre puede su
fr i r perjuicio, tiene el beneficio de la resUtu-
m n i n i n t e g r u m . 

É l menor no puede testar sino después 
de cumplir 14 años el ^aron y 121a hembra. 

Menores. La Orden regular de los frai
les Menores debe su institucioü á San Fran-
ciBOo áe Asís, por cuya razón se les llama 
franciscanos. (Véase MEKDICAMTES.) 

Gon este nombre se conoce una congrega
ción de clérigos regulares, fundada por el 
venerable Juana Agustín Adorno, de Géno-
va, á quien para ello se unieron también 
Francisco y Agustin Garacciolo, de Nápoles, 
que aprobó en 1588 el papa Sixto V . 

Mengajero. Ave del óiden de las rapa*» 
ees, familia de las diura as, sección de los 
halcones, llamada también secretaria, y es 
el serpentarius áe Cuvier. Habita en los lu» 
gares áridos y descubiertos de las cercanías 
del Cabo, donde persigtíe corriendo á los 
reptiles; y á fuerza de andar, se lé gastan 
las uñas . Su mayor fuerza la tieae enlos 
piés. 

Meastruacioa. X a evacuación de la san
gre menstrual de las mujeres, que es la san
gre supéiflua que todos los meses evacúan 
aquellas naturalmente, cuando la naturaleza 
ñ o l a gasta en nut r i r y alimentar el feto. Llá
mase también reglar, mes,. Esta evacuación, 
salvo algunas variantes, ÍQ verifica gradual
mente en nuestros olimgi, deédé la edad de 
doce á catorce años hasta la de 45 á 50 en 
las mujeres que no están embarazadas n i 
crian. 
/"•Meatgu P l a n t a - h e r b á ó e a , género dé la 

familia de las labiadas de Jussien, de la d i -
dmamia gimnospermia de Lineo. Son plan
tas vivaces casi todas ellas, detallo más ó 
ménos tetrágono, guarnecido de hojas sim
ples opuestas, y cotí flores pequeñas dispues
tas en verticilos, y ya aglomeradas en espi
gas ai estremo del tallo, j a disemicadas en 
el sobaco de las hojas. E l género menta abra
sa unas 60 espeeies, exhala por todos lados 
en olor vive y ^ne t r an t e , no defiagrádable 
en general, debido i la considerable oanfci-
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dad de áoeite esencial ^ue contiene. T t í m 
en alto grado las propiedades medicinales 
tónicas y escitan tes, siendo de uso constante 
para estimular el sistema nervioso 6 reani
mar las fuerzas digestivas del estómago. La 
menta proporciona á ía farmacia cuatro comi 
posiciones distintas, á saber: agua destilada, 
tintura alcohólica, conserva y aceite esen
cial. Es planta originaria dei Mediodía de 
Europa; mas de ella se encuentran algunas 
especies en América, Egipto y las Indias. 

mentira. Sinónimo de impostura y false
dad, en cuanto eígnifioaa discursóa contra
rios á la verdad. L a mentira, sin embargo, 
es más bien relativa al fin que se propone el 
que la propala; la impostura, a! efecto que 
se quiere producir sobre el auditorio; y la 
falsedad, á los hechos sobre que versa el dis
curso. Por la mentira se manifiesta uno de 
distinta manera de como es; por ia impostu
ra se abusa de los espíritus imponiéndoles 
ideas equivocadas y pervirtiendo la opinión; 
y por la Msedad se cuentan cosas que no 
han sucedido ó se las cuenta de distinta mâ  
ñera de como han pasado. 

Mentgcfeikoff(AtEJANDRo). Mozo de una 
pastelería de Moscow, á quien cobró el 
Czar Pedro el Gr&nde tanto afecto, que le 
dió uno de los principales ministerios, col
mándole de favores. Alcanzó graa crédito 
en la corte, pero por últ imo fué desterrado 
á Siberia, donde murió en 1729 á la edad de 
54 años. 

Mémiro l i r a . Ave de lórden de los pase-
res, colocada después de los mirlos, de plu
maje nardo gris. Es propia de la Nueva Ho' 
landa, cantora y qué habita en loa árboles, 

Méphi t s sms . Alteración del aire que le 
hace perjudicial á la salud, y es producida 
por la emanación de gases, vapores y mias
mas mezoladoi y combinados. Una atmósfe^ 
ra estancada que no puede renovarse, como 
en las minas, sobre todo en las de mercurio 
y arsénico, ea «e/íátea. 

MequialOf ia . Lo mismo que tratado ds 
ios pecados contra el sesto y noveno manda-
miento de la ley de Dios y de todas las cues
tiones matrimoniales que con aquellos se re
zan directa ó jndiréotamenté, incluso lo qoe 
se llama Embriología sagrada ó tratado de 
las cuestiones relativas á la vida dé los fetos 
en sus relaciones con la teología y la moral. 

Me quitar istas. Congregación de religio
sos armenios fundada en el siglo pasado por 
Manoug, por sobrenombre Mekhitar, que sa» 
ció ensebaste (Armenia) en 1676. Son los 
Benedictinos del Oriente. 

Mere«der y Cerveí Ió(D. QASPAB). 
dé de Buñol, natural de Valencia, íilósoío, 
historiador, político, matemático y po6.̂ * 
Murió es 1686. Escribió; '«Retrato políHoo 
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del señor rey; de Castilla í ) . Alongó el octa-* 
vo.» Valeoois, 1679. 

Mt íead i l l a (ALONSO). Célebre viajero 8S, 
pañol del siglo 2^1. Fundó en 1548 ia ciudad 
de Loja en el Pe rú . 

Mercaá® (Luis) Naoió enValladolid por 
ios años de 1520, en donde es probable que 
siguiese sus estudios de gramatieas artes y 

, medicina, desempeñando después una cá te
dra en las escuelas de su país natal, llegando 
á ser médico de ios reyes Felipe I I y F e l i 
pe 111. Falleció de resultas de un cálculo de 
ía vejiga, en 1606. La mayor parte da las 
obn.s que publicó se hallan reunidas en tres 
tomos en folio, coa este tí tulo; «Ladovicí 
Mercati, medici á oubionlo Philippi l í eí 111, 
Hispaniarum atque Indiarum Eegum poten-
tissimorum, cerundemque protomedioi et ia 
Vallisoletana Academia primariee Cathedrae 
professoris emeriti opera omnia, i n trea to
mos divisa.» Valladolid, 1605. 

Merced (ORDEN DE LA), Fundóla San Pe
dro Nolasco, que tomó el hábito de la Orden 
el 10 de agosto de .1218 en Bareelona, céle-
feraado de Pontifical en la catedral donde so 
tenia la ceremonia el obispo de la diócesi 
D. Berenguer de Palau, y predicando San 
Kaiianndo de Peñaforfc. 

Los religiosos de la Merced añadían á loa 
tres líoíps comunes de pobreza, obediencia y 
cagfcids '̂ el de procurar ía redenoioa de los 
cautivos oristianos, despojándose para ello 
de SUÍ propios bienes, y de su libertad y vida 
si fuere preciso. 

D.. Jaime 1 ayudó mucho i la faiidacion 
de este insigne y bienhechora Orden. 
t I n 1205 confirmó Gregorio I X por escrito 
W regla de la Orden arreglada per San Kai» 
múñelo, conforme á la de !áas Agust ín . 

Las Mercenarias tuvieron p r i M i p i o en Bar-. 
oelpaa en 1265, reuniéndose aiglnaa señoras 
cajo la dirección del venerable Fray Ber
nardo de Corvera, siendo su primera supe» 
ñora Santa Maria de Cervelló. 

La Orden de la Merced principió á refor
marse en Madrid ei 8 de mayo de 1603, sien-
«o geneial de la misma ei padre Alonso de 
Monroy, formándose laoosgregacion de Mer
cenarios Descalzos. Mas adelante se institu
yeron Uns Mercenarias Descalzas. 

' f f ' cur io ó Herznés. Hijo de Júpi te r y 
y M a i a , una de las hijas de Atlas (1); era 
«os de la elocuencia, del comercio y de los 
iaarones; Hieiésv nle los dioses su mensaje-

(i) Atlas, hijo de Júpi ter y de Glimene, 
s o D r e s a i i ó en la astronomía, y fué el inven-

de la eeíei-as por esta m%on han fingido 
f ald 0etaS qUQ llQml0*' ei <i'iel0 so^re mf} es" 

ro, y por medio de él se oomunicsban con la 
tierra y con ios infiernos. Nació Mercurio 
sobre el monte Cilleno, en Arcadia, y duran-r 
te su iníancia cuidaron de él las estaciones. 

No tardó ©n dar á conoces? su inclinación 
al robo. A l día. siguiente de su nacimiéhíD 
hubo en el cielo una gran conmoción: en 
vano buscaba Neptuao su tridente. Marte su 
espada, su ceñidor Venus, Vuloano sus her
ramientas. E l recién nacido los había ocul
tado. Rsspetó Mercurio loa rayos de Júp i t e r , 
ai cual uizo gracia su travesura, y le destinó 
para que sirviese á ios dsoses e l néctar y la 
ambrosía, porque Hebe, que ejerció primero 
este cargo, había eaido ya en desgracias y 
Ganimedes, -que' debía . sustituirla, estaba • 
aún en el monte Ida. Multiplicábanse los ro« 
boa en ei Olimpo, teniendo ai fin los dioses 
que arrojar de él á Mercurio, el cual vino á 
la tierra á buscará Apolo, que estaba guar
dando .los ganados de Admeto, rey de Te-* 
salía. 
' Pero como la destreza y agilidad de Mer.« 

curio podía s er ú t i l , l lamáronle loa dioses al 
cielo, y le éncargaron misiones importan™ 
les. Mató á-Argos, á q u i e n Juno h a b í a e n -
oargado la custodia de l o ; fuá ministro de 
la venganza de Júpiter contra Prometeo, 
a l cual llevó ai monte Cáucaso, donde fué 
encadenado el desgraciado hijo de Japet: 
ató á ía rueda, al rededor de la cual da 
vueltas, moesantgmente, al pérfido Ixions 
que se había atrevido á ultrajar á Jjmo: ayu
dó á P la tón á que'robase á Prosórpina; y e n 
fin, se distinguió en la gnérra de ios gigan
tes, y l ibró a Marte, á quien estos hijos de 
la tierra habían encadenado y encerrado en 
ana prisión, donde permaneció por espacio 
de más de ua año. 

Las fuacioneg-de Mercurio-son muy ?á-
rias, pues no 'sólo servia de mensajero á loa 
dioses en todos sus' asuntos-, sino que prasi-
dia á los juegos, á las Asambleas públicás, 
oía las arengas, y contestaba á ellas, inspi»» 
raba á log oradores, proSegia á los viajeros, 
3 les comerciantes y á los. ladrones , y GOQ-
düeía á los infiernos las almas de los muertos. 

Se pinta con ia figura de un jóven esbelto, 
con alas eh los pióa, en las espaldas. 7 en 
una especie de gorro redondo que le cubre, 
En la mano ile^a el caduceo; algunas vécesr 
se le vé con una cadena da oro^ que paTtien--
do de su boca va á parar á las orejas de-los 
que le escuchan. 
\ Su culto estaba, esparcido, geaeralmente 
por todo el Egipto, Grecia, Creta é I tal ia . 
Ofrecíanse á Mercurio las lenguas de lás vic
timas como embitmas de la e l o o u e B o i a . -Ea 
las calles de Atenas e r a freatienté •enooa.tíaí 
piedras c u a d r a d a s , q\ie íeaiáü encima 1% oa* 
beza de Mefcurio. 
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Mercurio. E l merourjo, asogue 6 tódrar-

gírio í's un metal casi fcao blaaoo como la 
plata y muy brillante; es líquido á la tem -
pera'nrn ordinaria, pero s© sol difici á un 
frió <ie 39° y i¡2 bajo cero. L a intensidad 
de! frió que sufrió la espediaiou del oapitan 
Parry en los mares del Norte en 1819, ppr-
mií.ió á los ofioiaks que la acompañábala ha
cer espprimentosi con grandes masas de mer
carlo sólido. Reconocieron que per ea malea-
biliriad, ductilidad y tenac' ad ocupa el tér
mino m' dio entre el plomo y el estaño, y 
aue se ya tornando quebradizo á medida qu© 
se acerca á sn puoto de fusión. E l metal só 
lido produce en los órg^noí» la misma impre
sión que ua om-rpo muy caliente, causando 
vivos dolores y des^rganisbDdq la piel El 
mercurio líqaido no tiene oL r ai sabor; obra 
con fuerza sobre la econoníía animal, y pea 
por toqaTlo ÜO» frecreDcia, se» por respirar 
eus vapores, causa á la largn un temblor 
universal y ce ntinuo E» buen ct aductor del 
calórico y muy dilatable. No moja casi nin
gún cuerpo. Tiene la facultad, a modo de los 
ouerpos porosos, de absorber y retener entre 
tus moléculas cierta oantida ! de aire y de 
agua, de la cual no se le puede purgar sino 
por una ebullición sostenida durante cierto 
tiempo. L i densidad del mercurio sólido es 
de 14.391; la di 1 líquido á O ^ I S 598. Hier
ve á 460°; y la densidad de su vapor es 
de 6.976 

Calentado al contacto del airé, á 350° al 
menos, se cambia en óxido rojo. No descom
pone el agua á ninguna temperatura, ni áun 
en presencia de los ácidos. Los ácidos sulfu
roso, fosíóhco, hidráulico; los ácidos orgáni
cos y el sulfúrico débil, carecen de acción 
sobre él; el ácido sulfúrico concentrado lo 
disuelve con desprendimiento de ácido sul-
íuroso. Eí ácico nítrico estendido 6 ooncen" 
tradé lo disuelve también; se coaabina fácil
mente con el azúfre y el cloro. 

E l mercurio se liga fácilmente con muchos 
metales, como el cobre, el estaño, el zinc, el 
bismuto, el plomoj la plata y el oro; las ligas 
se llaman amalgamas. No se amalgama ó se 
amalgama muy difícilmente con el manga
neso, el hierro, el cobalto, el níquel, la pía» 
tina, etc. 

E n estado metálico, el mercurio sirve para 
la preparación de diferentes 'ungüentos far
macéuticos, para la construcción de termó
metros, barómetros, manómetros, etc., para 
el estañado de los espejos, para el tratamien
to por amalgamación de los minerales de oro 
j plata, eto. Su sulfuro da á las artes, «si bello 
color conocido con-el nombre de ctna&rto ó 
hermellon; sus cloruros, el calomelano y el 
sublimado corrosivo, se usan frecuentemente 
en las artes y la medicina, y su fulminato 

es la base de los cebos para lai armas d© per
ón si OD, eto 

Las principales minas de mercurio en E u 
ropa son las de Almadén en España, y de 
Idria en la Iliria, círculo de Adelsberg, des
cubiertas en 1499. (Véase ALMADÉN.) 

Meridiano (del gr. wencoo, dividir, y dies, 
el día; es decir, que divide ó parte el dia, 
porque al pasar el sol por el meridiano de 
un punto de la tierra, divide ó separa la ma
ñana de la tarde). 

Meridianos son los círeulos máximos de la 
esfera que pasan por los polos, y sirven para 
determinar la posición de los astros y los di-
fereates lugares de la tierra. Hay meridia
nos celestes y terrestres: en loa primeros sa 
imagina en el horizonte de cada lugar de la 
tierra un gran círculo de la esfera celeste 
que pase por los dos polos del mondo y por 
el zénit del logar, y el plano de este oíroúlo 
divide en dos partes los arcoa visibles que 
describen los astros sobre el horizonte. Los 
meridianos terrestres son unos grandes círcu
los que pasan por el e j e de la tierra y sea 
perpendicula es al Ecuador, pasando todos 
por los polos-

Los astrónomos han convenido en que el 
primer meridiano celeste sea el que pasa 
por el punto del Ecuador cele te, que marca 
el equinocio de primavera, el cual está en la 
constelación de Arias; y en cuanto al primer 
meridiano terrestre, en cada país se halla 
adoptado uno, siendo el de España el que 
pasa por la isla de San Férnaado ó el de Ma
drid, así como el de los franceses es el de 
Paris, y el de Greenwich el de los ingleses. 

Meridiana se llama la línea t rada en un 
plano horizontal en la dirección de Noite á 
Sur, ó que representa la intersección del ho
rizonte con el meridiano. 

Merino. Instit icion administrativa anti* 
gua de Castilla, equivalente á 1» de nuestros 
gobernadores civiles. A l principio se llama
ban mayorínos, y después se convirtió la 
frase en merinos. 

A principios del siglo xi se comenzaron á 
multiplicar los nombres de las personas pú
blicas, y las escrituras y crónicas no hablan 
de cónsules, querrán gobernadores ó oapi-
taiíes generales de provincia, como los cón
sules • e León y Astúrias. E l célebre 1>. l̂ 0' 
drigo Martínez Osorio era cónsul de León, J 
habiendo muerto en el asedio de Coria por 
los años de 1139, el emperador D. Alon
so V I I , estando en el ejército, nombró Por 
sucesor en tan honorífico empleo á sü her
mano D. Osorio Martínez* E l poeta que ce
lebró la conquista de Almería cantando w8 
virtudes políticas f militares del asturiai10 
Pedro Alf^ nso, dice que todavía no era cón
sul, aunque merecía serlo; añade quedes* 
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pües de aquella batalla fué elevado á tan 
alte VHgnidad por el Emperador. También 
se bailan nombrados estos mismos pereona-
fes con el dictado de príncipes; les hubo de 
¿eon y de Toledo desde su conquista por 
D, Alonso V I ; eapitanía de las más honórí -
OPS é injportantes del reino, la cual se con-
feria á Jas personas roés seftaladas en virtud 
y nobleza, y se titulaban en las cartas y pri-
vilegiof», príncipes ó pjepósitos de le milicia 
toledana. Finalmente, hubo merinos mayo
res de Galicia, de León y Astúrias y de Cas
tilla, los cuales ejercían jurisdicción civil y 
criminal en'eu respectiva merindad; y ade
mas otras personas públicas tituladas en los 
docnmenfeos y escrituras potestades, domi
nantes y geñores eon jurisdicción política y 
militar. 

Había merinos mayores y menores. Los 
primeros eran los gobernadores de las pre
vi neis s nombrados por el rey; los segundos 

. los nembraban los mismos merinos mayores 
deqmenes eran saí'''alterno8, y sólo ejercían 
autoridad en pequeñas comarcas y para de
terminados asían tos; E n Castilla se conocie
ron los merinos hasta que ios Reyes Católi
cos dieron nueva organización á los tribuna
les, si bien venían perdiendo mucha consi
deración desde la creación de lo adelantados. 
En Navarra conservaron los merinos su 
antoridad hasta que el reino se incorporó ai 
deCastil a. 

Merindides se llamaban loa distritos go-
beroados por los merinos. Las antiguas me-
rindades eran las de Castilla la Vieja, T o -
yaliña, Valdivieso, Manzanedo, Valdepor-
ras, Montija y Lo j a ; las modernas eran 
Búrgos, Valladolid , Cerrato, Villadiego, 
•Agnilardel Campo. Liébana, Pernia, Sal-
daña, Astú ias de Santillana, Csstrogeriz, 
Campo de Niaño, Rio Doverns, Castilla de 
Ebro y Santo Domingo de Silos. 

En Navarra se conocen todavía las merin-
dades, aunque sólo sirve esta división terri
torial para el nombramiento de la diputación 
foral. 

Fueron msrmdades, y lo son para dicho 
objeto, Pamplona, Tudela, Estella, Sangüe
sa y Olite. 

Merinos. Carneros de raza española, 
ouya lana, de una esíremada finura, ha sido 
por ínueho tiempo objeto de un comercio 
grande y esolusivo en la península. 

E l ganado lanar no es el enemigo de la 
agricultura, como erradamente lo creen a l 
gunos labradores; es, al contrario, su ma -
yor apoyo y su base principal. No nos cantia-
remos de decirlo. No puede haber espiona 
«iones agrícolas productivas sin abundancia 
ce abonos: oon abonos se multipiioaQ las o© | 
seohas; la tierra no se agota y no necesita ' 

descanso; con abonos h a v pro ducción enm-
S i n u í , y con gataados hay abonos, con sbo 
nos hay BÍimectos cobrados para l o s anima
les; y con ammales de la especie l a n a r bien 
mantenidos, bi^n cuidadas, bien dirigidos,, 
habrá lanss preciosas, carnes abundantes, 
riq RZSS y bienestar. 

C o ando los labradores se c o n v ^ r m n de 
lo Vtjntajoao qne e s hacfirse a? propio tiem
po ganadero»; cuai'do deseobayf^o todas s u s 
preocupaoiones y todes sus antio^tias, c o 
nozcan por esperienoia qoe i ncQfnsos resul 
tados les dará la agregación á su baoienda 
de buenas reses lanaree; cuando vean cam
biar su posición, desaparecer s u s ahogos, 
gracias á una reproduccien e frutos qoeJa 
tierra les estará dando sin cacsarscio-, mer
ced á abonos que nada, les costarán, proce
dentes d e ganados mantenidos casi de b-d ie , 
entóneos se habrá efectuado en España la 
revolución agr íco la , porque ante, la espe-
riencia propia desaparece toda «dea r u t i 
naria. 

Las naciones extranjeras han llegado, gra
cias á la adopción de este eiatema, al grado 
floreciente en qne s e encueotrán s u s indus
trias agrícola y pecuaria. 

Los esfuerzos hechos en Francia para la 
mejora del ganado lanar desde haae ochen
ta años, s e reasumen casi todos en . la i n t r o 
ducción d e reses merinas, de que era Espa
ña la única poseedora; la reputación m e r e 
cida d e estas lanas indujo á otrae na- iones,, 
y e n especial á Sajonia, á intentar s u impor
tación. Habiendo salido bien est^ ten£ati?at 
Frarc a A sn vez quiso r e n r vurla, y el rey 
Luis X V I solicitó y obtuvo d» 1 rey de Espa
ña e l envío de un rebaño español para su 
quinta d e Rambouillet Este rebaño, mejo
ra o y trasformado, digámoslo ssí, por i o s 
cuidados de que fué objeto, dió origen á casi 
todo el ganado merino que existe e n Fran
cia. Otras dos sub-razas, también de origen 
español, la d e Perpiñan y la de Na?, han 
quedado inferiores. 

El merino, conocido hoy en todos los p a í 
ses de Europa, ba servido para mejorar la 
mayor parte de laa buenas rsizas que e n los 
diferentes paíáe-' de esta reaion del mundo 
se admiran hoy. Esta p íe iosa raza es eppa» 
ñola, y h s y fundamento para creer, que en 
núeptr-» p«Í3 ! ÍHtrodojpron ios moros. 

Lo principales c* rae'éres que la dietin-
g! «rn mu los Hguiert 's: 

Unas 25 p u l g a d a s de altura y u n 3 38 de 
IHTCO; los fti- rneri s toa ores q u e tas ov< j a s , 
tieni n las. astas g m ^ r w . l&rgas . reigoi-ae, 
té»<Mfoidi»K en í - spkaW d o h es, r e g u l a r e s y 
arrimada* á la car»; c a b í z » a n < ; h « , splast^« 
d^, cuadrarte; fren»*- muebo m é o o s conves t 
q u e en iaa resea de las démas zuza»; orejas 
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Qúvtm J tiesasj ojo VHQ ; ouello y espalda 
redonda?; pecho anóho y con una especie de 
iiisrmella; el lomo horizontal; el cuerpo ci
l indrico; la grapa ancha y redonda; Ks 
piemos grnesas y carias; la cola mediana; 
los teetíoulos gruesos y colgantes, y separa
dos per un pliegno longitudinal; k lana de 
smss dos pulgadas de Isrgo, r e t o r o i d S j apre-
feda, elástica, resistente, í lna, blanca, muy 
impregnada d e suavidad. Si se coge una 
hebra de m lana. y se la tiende h a s t a q u e 
esté derecha, vuelve é rizaras en cuanto se 
la B u e l t a ; -y si se estira aún vais, se ssota 
que da dé sí antes de romperse, con ia c i r 
cunstancia de 'que las dos partee de la hebra 
rota, j un t ándose , han conservado la misma 
largura y las mismas ondas q u e la hebra te
nia ántes de esíSrafse y romperse. Estos son 
ios caraetéres más notables de Iss lanas elás
t i c a s . 

Las ondolacioncs de las lanas son tanto 
isénos mamadas y minos repetidas en una 
misma hebra, cuanto más resistente es ésta; 
veces hay en q u e esta hebra es perfecta
mente dsíecha, y en este cago es más l&rga, 
aiénos fina y ménos elástica. Los carneros 
merinos, que tienen ia lana larga y fuerte, 
dan también por lo general; después de l a 
vada esta lana, más cantidad d e ella que l os 
que !á tienen muy fina, muy corta y muy 
apreteds. Dos son, por consiguiente, las cla
ses de lana que dan lo í merinos: una corta, 
fiháj rizada y elást ica; otra larga, tiesa, 
gmesa y resistente. 
. Merma (EL CORA). Célebre cura y etuer-
rjilero español; nació en Yilloviado (Gssti-
Ila) en 1769, y murió en Francia en 1S44. 
Era hijo de unos labradores, y habiéndoi© 
toso do la suerte de soldado, desertó á poco 
tisnipo y después tomó las órdenes y obtuve 
oi curato de su pueblo. En 1808 organizó 
una pequeñ.a partida de paisanos, con laqxie 
inquietó "á los'franceses, causáodolee gran
des pérdidas. Sus hechos llamaron la aten» 
¿ios de la Junta suprema de gobierno, y le 
uombró_ corone!, y después brigadier; y á la 
conclusión de la guerra obtuvo el cargo de 
gobernador mili tar de iHrgos y comandan
te general de ls provincia. A ia vuelta de 
Fernando V I I le eoneedió una casongía ea 
l a catedral de yalencia. En 1820 se proaua» 
ció contra el sistema liberal , levantando una 
partida y cometiendo toda clase de tropa-
l ías , -y m unió á la iavasibn fraacesa, for
m a n d o la vanguardia d e l duque de Añgnle-
ma.^Se declaró partidario del Pretendiente, 
poniéndose á la'oabesa de las tropas que 
proclamaban la insurrección; y dispersándo
se las fuerzas que mandaba, huyó, á Portts,-
gal, donde se avistó con elPretendiemte, que 
U Qm%®m U grm ©FUZ de §aa fezmnúo f 

le pombi'iVtíüpéiManíe geas íü i de Cáfitiila 
laVieja. Volvió á España , reunió nuevas 
fuerzas y eontkraó haciendo la campsña, 
hallándose e n el tercer sitio de Bilbao, en el 
de Morella por Orán, v en la espedicion del 
Pretendiente á Madrid; fué después declara
do de cuaVtel, y en 1839 siguió a l Preten
diente á Frasoia^ donde permaneció hasta su 
muerte. 

Merino (EL PADRE ANDIÉ?). Natural del 
Ciego (Alava), sacerdote de las Escuelas 
pías, autor de la paleografía española; egeri-
bió «La muier feliz.» Madrid, 1786, 

Merino (DIEGO). Natural de la vi l la de 
Orufiuela, provincia de Búrgns; fué muy pe
ri to en lenguas, particularmente en la grie
ga; médico en ®í Hospital real y general de 
esta cmdad, en.donde imprimió una obra ti
tulada «Didaoi Marini Hurunnuelensis, 
Xenodochii regís pugi burgensis medioi, de 
morbia internis, l i b r i § e x . » Bárgos, 1575, en 
folio. 

Meriao (D1 MARTM.) Fraile francissano 
secularizado que atentó e l 2 de febrero ds 
1852 oonfcra la vida de la reina de España 
cuando salia procesional mente d e su capilla 
ea dirección a l templo dQ Atocha para^haces 
l a presentación de la infanta pocos dias án-
baa nacida. E l regicida pagó s u culpa en el 
C a d a l s o , a l peco tiempo; s u s c e n i z a s foeron 
esparcidas al viento de órden de l gobierno y 
la causa quemada de real órden. 

Mér i to . E l mérito, lo mismo en las per
sonas que m las c o s a s , m la suma de cuali
dades dignas áe aprecio y coneideracion que 
en aquellas o o n o u r r o n ; e s la espresion del 
valor de un indivjduo ó do un objeto. La 
vir tud, ©1 talento, son los elementos del mé
rito, que es multiforme y depende de lacón* 
dioion en q u © cada B n o se halla colocaco. 

Con este t í tulo s?. k m creado diferentes 
Ordenes civiles en Portugal, Prusia, Sajo
rna y otras. L a da Francia fué instituida por 
Luis X V en 1759. L-i de Baviera Se oreó por 
Maximiliaso José el 27 de mayo de 1808. la 
de Ñipóles , por Fernando I V en 1.0 de abril 
de 1800. 

Mer l in , Famoso adivino y encantador 
que dicen nació en el siglo v en las móaW-
ñas deSsoocia. Algunos escritores suponen 
que íueso un hombre d© oonooimientos su
periores á los de s u siglo. 
. Mer i in (FELIPE). Nació el 30 de octubre 
de 1754 en Arieux (Gambresis). Diputado á 
los Estados geherales, votó la muerte de 
Luis X V I . Fsió individuo del Consejo de los 
ancianos, ministro d e Justicia, individuo 
del Directorio ©jeoútivo en lugar d e Barthe-
lemy, y uno d a los autores d e l Código pe
nal francés promulgado ea 1811. 

M e r o d e o , Es el p i l l a j e de la solda^op. 
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jga láedad media, onande las tropas mal 
pagadas aleanzaban algnma venteja, se en
tregaban á todos ios escssos, y sobre todo al 
jneredeG. 

ere veo. Sey de Francia ; sucedió é 
Clodio en 447 , y c ombatió á A tila. Murió 
el 456. Su valor díó el nombre á los prínci
pes de la primera raza de Merovingios, que 
acabó el 752 en GMldériso I I I , habiendo 
contado 21 reyes, de los cuales únicamente 
fueron célebres Meroveo y Glovis. 

Mesa. Mueble de un uso común y muy 
coneeido. LPS hebreos las tisaban en sus co*-
midas religicsag y en FUS saorifioios para co
mer la carne de las victimas inmoladas. 

¿os romacoi* solían servirse de dos mesas: 
nna para comer la carne y el pescado, y otra 
para las frutas. 

Mesa (Alonso). Natural de Cádiz, mili-
' tar ya íknté quí* se distinítmó en la toma de 

Nuys el 25 de í^lio de 15S6. 
Mesa C RisTÓBAt DH). Natural de Zafra, 

nació en 1569, presObítero; imprimió su poe 
ma de «Las Navas de Tolosa,» en 1598, y pu
blicó la traducción de la Eneida en Madrid 
en 1615. Vivió en Eoma cinco años, y trató 
con gran lamil-aridad al Tasso; tradujo las 
Eglogas, las Geórgicas, la Eneida de Virgi
lio y la Iliada de Homero; escribió los poe-
ffias cLa restauración de España y el patro-
ae de España, y la tragedia de Pómpeyo,» 
mereciendo que Lope de Vega la llamase 
hijo de las Musas y las Gfacias. 

Mesa (GEEQ-ORIO DE). Natural d@ Calata*" 
ynd, escultor del siglo SVII. • 

Mesa (MAESTRO SEBASKIAN DE). Presbítero, 
natural de Madrid, cura de la parroquia de 
San Justo en 1596: murió en 1632. Escribió: 
«Jornada del rey D. Sebastian á Africa y 
unión de Portugal á Castilla»» Barcelona^ 
1630: en 4.° 

Mesans. En Isa embarcaciones de tres 
Palos se llama así el que arbola á popa. 
También se daba este nombre á la antigua 
verga ó entena que en él se colocaba, y la 
de crin que aún conserva, j se llama tam
bién de gata é seda, 

Meseaios. Los antigües llamaron Mése
nla á una parte del PelopqnesOí situada en
tre la Laconia y la Arcadia. 

Moda dé la Cerda (D. PEDRO). Marqués 
de la Vega da Armijo , caballero gran cruz 
de la Religión de San Júan, Bailío de Lora, 
comendador del Viso y Puerto Marín, te-
Diente general de la Armada, embajador de 
Malta en Madrid, presidente de las Asam-
Dleas de su Orden en el priorato de Castilla 
y León; hizo en 1717 y 18 las espedioiones 
ae Oerdeña y Sicilia; en 1734, en los ejéroi-
ros acampados de Gatta y Pescara; en 1746 
wandó el navfo glorioso que oofidíioia inte

reses de VefaortiK; sostuvó repetideia y 6bs-». 
tinados combates con los ingleses, y logró 
desembarear ios caudales en el puerto de 
Corcubion; virey y oapitan general del nue
vo reino de Granada: murió ©n Madrid en 15 
de »?bril de 1783, de ed<»d de 88 años. 

Mesia á© Guzman vDIEGO) Natural de Cá-̂  
cares, comendador mayor de la Orí en de 
Santiago en León, grande de Castilla por 
merced del rey D. Felipe I V ; gobernador y 
capitán general de Mi l ip , presidentp de 
Flandes, del Consejo de Estado y Guerra, 
gentil-hombre de cámara, gobernador de los 
ejércitos de Cataluña y Portugal. 

Primer marqués de LegaTiés. Munó en 
Madrid, su patria, en 16 de febrero de 1655, 

IV'csia f Tova? (ALFOMSO DE). Natural de 
Villaoastin, obispo de Mondoñedo y de As-
torga, autor dedos tratados,«$e vera et falsa 
gloria v de Perfecto concfonaíore,» ademas de 
un compendio de las historias y reyes d© Es -
T afia, desde Pelayo hasta él emperador Car
los V ; murió 1696.; 

Mesías. Palabra tomado del hebreo Me-
siah, ungido 6 sagrado, que los griegos tra
dujeron crkistos. Los hebreos daban este 
nombre á los sacerdotes, profetas y reyes. 
E l Mesías es Jesucristo, que vino al mundo 
para redimir el género humano, en cumpli
miento de las profecías. Los judíos no creen 
que Jesús fuera el Mesías. 

Mesidor. Décimo mes del calendario re
publicano francés, que comenzaba el 1*9 de 
junio y concluía el 18 de julio. Se le dió este 
nombre de la palabra latina mot&on, porque 
en este mes se hace la recolección de los ce
reales. 

Mesina. Una de las principales ciudades 
de la Sicilia, en la costa oriental de esta isla, 
en el Val di Demona, y separada del conti
nente por un estrecho brazo de mar. 

Mesmerismo. (Véase ZOOMAGNETISMO.) 
Mesmes (JUAN ANTONIO DE). Primer pre

sidente del Parlamento de Paris. Nació en 
1661 y murió en 1723. Nombrado preboste y 
gran maestre de ceremonias, defendió débil
mente los derechos del duque de Maigne á la 
regencia, y luego los abandonó del todo, por 
lo que se le acusó de haber sido ganado por 
por Felipe de Órleans. Se opuso después al 
establecimiento del sistema de Law, por lo 
cual fué desterrado á Pontoise, y protestó 
también contra el nombramiento de Dubois 
para arzobispo de Cambrais. 

Mesopotamia. Así llamaban los griegos 
el país comprendido eñtre el Eufrates y la 
corriente superior del Tigris. Los árabes le 
llaman ALDjezyreh. Fué patria de ^Abra-
ham, creció en poder bajo Nemród, y fué 
agregado al imperio de Semíramis. E l em
perador Adriano hizo del país una de las 
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trece pío^inoias del Asía. Hoy forma el pe-
ohalikato ce Orfé y pcxte de los d^-Diarbe-
k i r y Bsgdsd. 

Messa (ALÓN50 DE). Pintor y discípulo de 
Alonso Cano: pintó la vida de San Francisco 
de Asís para el antiguo claustro del convento 
ce Madrid, en donde murió de po&a más de 
emprenta ••nos, por el de 1668. 

' West» (HOÍÍRAPO CoNCf JO DE LA). LO mis 
mo que « A sóciación: general de ganador os.» 
(Véase GANADERÍA y CABAÑA.-) 

Mesfee (D, AGÍMIN JOÍE). Boticario mayor 
del i'^y y de los ejércitos, presidente de la 
Js^Wsppenor gubernativa de farmacia, por 
los años, de 1832. Era uno de ios iarmacéut i -
cos más sabios de e-te siíxio. 

Mesirezat (JBAN). Teólogo protestante, 
famoso en el siglo sv 11. de quien dijo el 
r ey : «Ved el fóombre más atrevido de 
Francia .» 

Metafísica. '- -uéntase que un compilador 
de las obras de Árisfóteles, no sabiendo qué 
t í tulo poner á varios escritos 0 0 pertene 
cien»es á la lógica, á!«. moral n i á la física, 
los llamó roetafisica, como post-physiea; de 
áonde viene el que se ba 7a dado esta deno-
misación á la cienoa que trata de objetos 
inmateriales, ó,de los. materiales considera
dos tan sólo bajo una raaon general. Este 
nombre, .aunque inisaCto bajo el aspecto 
etimológico, tiene la ventaja de estar sancio
nado por el uso, y de espresar un conjunto 
de tratados que no conviene separar, porque 
se bailan ligados coa íntimas relaciones, y 
á loa cuales es preciso uesignar bajo un t í 
tulo común. • 

La metafísica debe principiar por el estu
dio de nuestra alma; no porque ésta sea el 
origen de las cosas» sino porque es nueetro 
único punto de partida^ Hay regiones más 
altas, donde el observatorio es taña mejor; 
pero noa es preciso contentarnos con eí que 
se nos ha dado. Para sentir y conocer los ob
jetes , no sah-mos de nosotros; loa percibimos 
en cuanto se reflejan en nuestro interior; el 
mundo corpórt o se nos manifiesta por las 
sensaciones, el incorpóreo por las ideas; am
bas son fenómenos del alma, j por estos de-

La distinción entre lo que hay en estos fe
nómenos de subjetivo y de objetivo encierra 
la mayor parte de la filosofía; con lo subje
tivo ooaocemos el yo, ó el alma; con lo, ob
jetivo el no yo, ó lo que no,es el alma; y el 
yo y el no yo juntos encierran todo cuanto 
©xíste y puede esistir; pues que no hay me
dio eK|í?e el yo y el no yo ó entre el sí y el no. 
Estas espresioues, aunque algo estrañas, son 
ahora de un uso basta te general; cada épo
ca tiene su gustos y las filcsoíia de nuestro 
aiglo vuelve á la costumbré de emplear t é r 

minos técnicos. Esto da preoisiou, pero es» 
pone á la oscuridad; como quiera, es necesa
rio tener notioia de ia m o l a , aunque no SÍ 
la quiera seguir. 

Metáfora. Figura retórica que equivale 
á traslación, y no es más que la espresion de 
una idea por medio de palabras cuva signi-. 
fieaoion propia, aunque diferente de la idea 
que se va á espretar, tiene con ella alguna 
analogía. Se dice que toda metáíora es una 
comparación abreviad», y los retóricos daa 
reglas propias para ei uso de esta figura. 

Metales. Son unos cuerpos simples, opa
cos, dotados de un bri l lo particular que se 
designa con el nombre de metá l tGO, general-
meaíe mucho más pesado» que el agua, y 
qtie no forman compuestos gaseosos perma
nentes con el oxígeno. U n corto número de 
* stos metales se emplea en las artes, sea por 
us prupiedades físicas y químicas, sea por 

su mayor ó menor abundancia en el reino 
mineral. 

Se hallan los metales en la naturaleza bajo 
una de los estados siguientes, que constitu
yen los min .'rales metálicos: 

l.0 En estado nativo. Oro, plata, cobre, 
platina, y los metales que la aeompañan, y 
el hierro meteorológico. 

2.° (kcidos. E l cromo, f 1 urano, el man
ganear., el hierro, el cobre y ei staño. 
" 3.° Sulfuros, E l manganeso, el hierro, el 
níquel, el cobalto, el cobre, el antimonio, el 
zinc, el mercurio, el plomo y la plata. El 
azufre está reemplazado á veces en todo ó ea 
párfee por el arsénico ó el antimonio (cobre y 
plata, níquel v cobalto). 

4.° Telururos, E l oro y la plata. 
5 0 Cloruros E l plomo y la plata. 
6. ° Oxi-su furos. E l antimonio y el cobre. 
7. ° Oxi~clormos E l cobre. 
8. ° Hidratos de óxido. E l urano, el man

ganeso y el hierro. 
9. ° Carbonatas, E l hierro, el eobr@f oi 

zinc y el plomo. 
10. Fosfaios y arseniatos. E l plomo. 
Los metales usados en las artes pueden 

clasificarse indmtrmlfmníe del modo ei® 
guíente: 

Orden de importancia. Hierro, oro, plata, 
cobre, piorno, zinc, estaño, mercurio, platina, 
manganeso, cobalto, antimonio, níquel, aro
mo, oadmio, bismuto, urano. 

Orden depreúi . Oro, platino, plata, cad
mio, urano, níquel, mercurie, bismuto, so
bre, estaño, antimonio, cobalto, cromo, saan-
gsneso, zinc, plomo, hierro. 

Orden de abundancia. Hierro, plomo, eo* 
bre, zinc, estaño, manganeso, cobalto, mer-' 
curio, plata, cromo, antimonio , or-o, níquel» 
bismuto, platina, cadmio, urano. 

La estadísíioa d© Inglaterra y Francia nos 
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guministra ©uñosos «latos respecto al empleo 
de metnles preciosos en ia indaptria. 

La Francia, en eí período <Je 18íí0 á Í848, 
invirtió OÍJ el ramo de platerí a, por término 
medio annal, 13 millones d i trancos: de. oro 
y 9 He plata. 

Ea el período de 1848 en adelante, ha su
bido el oro á 20 millones de la Hii?ma mone
da, resultando un aumento de más de una 
tercera «a r t e . 

Lóndres, B»rmingham y Ghester registra
ron, desde 1847 é 1848. cajas de oro puro 
para reloj por valor de 1.640.000 rs. 

Esta suma se depliaó casi en el período de 
1848 á 1849,2 900.000. 

Desde 1848 á 1857 se han regis^ado obje
tos de oro por valor de 32.000.000. 

8i la fabricaoiom hubiese teni io lugar en 
la proporción que en el primer período, los 
nueve años últimos representaron un gua
rismo de 14.600.000 m , lo cual dfü una difé 
rencia de 17.409.000 re. 

Metalurgia:. Es la metalurgia el conjunto 
de procedimientos que se siguen para es-
teaer los metales da sus minerales. Esíoa^oro-
cedunientos son unos mecánico?!, otros quíüái-
cos. Los primeros, que comprenden el que 
brantado,, el apartado, el,lavado, etc., susíi-
tnyen la preparación mecánica da los mine
rales; las operaciones químicas son el tostado 
y la fusión, por los ouales se reducen ó de
sulfuran los metales para obtener 1. s en es
tado metálico, separando al propk) tiempo 
las materias estrañas ó gangas q., no sé 
hablan podido apartar por la prej, iracion 
mecánica. 

I La preparación mecánica de los minerales 
tiene por objeto, como su nombre lo indica, 
separar por procedimientos mecánicos la ma
yor parte posible de las gangas ó materias 
esTériles que se encuentran mezoladas con 
los minerales 

Se_hace primero un apartado á mane en 
la mina misma, y las maSerisss estériles así 
separadas ee ®san allí mismo para terra
plenar. 

E l mineral sacado á la superficie se que~ 
branta con martillog á mano y se somate al 
escogido. Se obtiene así generalmente m i " 
nerai rico bueno pasa ser entregado á la fá
brica, mineral por oiasificar ídáavía y mine-
ral d© bocarte. 

El miner&l por cla&ifioar es una mezcla de 
mineral y do guijo ó ganga, en la cual se 
«noaentra aquél en trozos d© cierto volú-
niea mezclados con i o menudo de ía mina y 
oon los lodos. Se lava en una serie de 2«r 
zos, enrejados ó alambreras, cuyas abertu» 
ras, progresivamente más pequeñ j s , están 
«Sispuesías en oiÉSoada ? de i^odo que lo que 

00 por la primera caiga sobre ia segunda, 

y así sucesivamente. S* clasifica así el mine
ral en diferentes gruesos. Lo que qu'-d>6 ea 
las primeras rejillas se essoge á mano y da 
mineral bueno para la fondioior), mineral 
de bocarte y materias estériles que se des 
echan; io que queda en los demás enrejados 
es mineral de criba; y por últ imo, los lodos 
que atraviesan las á!timas rejillas se depo
sitan en unas canal-s qusí van á parar áunos 
recipientes de depósito. 

Ss calcinan con freouentia los minerales 
de hierro, s >bre todo los hidratados en roca, 
para desalojar el sgoa y los minoralea do 
hierro carbonatados espáticos y litóides, 
para espulsar el aguas el ácido carbónico y 
las matei^g bituminosas que puedsn conte
ner. Ademas, si estos minferales esoierran 
poquefias cantidades de piri tas, éstas pier
den una parte de su azufre en esta opera
ción y se trasíorman después, cuando se de
jan espuestos durante cierto tiempo á la ac
ción de los agentes atmosféricos, en sulfato 
de hierro, que es arrastrado por el agua, lo 
c i al mejora mucho su cualidad. 

Se tuestan ia's minerales de cobre y las 
matas obtenidas de la fundición de los mi 
nerales tostados, para desalojar una parte 
del azufre y concentrar así él cobre, qué 
tiene mayor afinidad, para el azufre que 
para el hierro, en una hueva , mata, que se 
obtiene por ls» fusión dé las materias tosta
das, miéntras que h s gangas pétreas y el 
óxido de hierro producido por el tostado pa
san á las escorias. 

Se tuestan, para reducirlos al estado de 
óxido reduoible por el carbón, el sulfuro de 
plomo (galena), el eul íuto de zino (blenda), 
y el sultnro de antimonio. 

En fin, se tnestan los minerales ds estaño 
para reducir ias piritas que contienen al 
estado de óxidos pulverulenies y ligeros, 
que entóncea es muy fácil separar por el 
lavado. 

La calcinación y el tueste de loŝ  minera-
les se ejecutan de tres modos diferentes: 
1.° Ea mooton. 2.° En casllas. 0.° En los 
kernos. 

La fusión de los minerales crudos y tosta
dos ó de ias mataa tostadas, se hace después 
de añadir íundentea oonveriientes en hornos 
de toberas ó en hornos de reverbero. 

Los minerales de hierro se funden todos 
(sólo un caso se osceptúa, forjas catalanas) 
en altos hornos, cuya altura varia de 7 á 15 
metros, y que so alimentan con tres toberas 
y á veces más. 

• Los minerales de cobre, estaño y é veces 
los de plomo y los de plata (fundición con 
materias plomizas), se funden en semfaltos 
hornos de 4 á 6. metros de altura, y con una 
ó dos toberas sittiadfis en la misma pared. 



. Uetófii áítimos iniperíifoís seiaa&sa algunas 
veces en bajos-horncs de totferas ú hornos 
de manga.. Lás fundiciones de las matas tos
tadas, las de las escorias de plomo y de es
taño, y ia revivificación de los litargirios, 
se hacen ordinariamente en los hornos de 

En los países en que el combustible vege-= 
tal es escaso, y en dosde se puedev obtener 
el combustible mineral barato, la fundición 
de los minerales y matas tostadas de cobre, 
de los minerales de cobre y es taño, etc., sé 
hace generalmente en hornos de reverbero 
de forma vari&da, según la temperatura que 
eea necesario desarrollar. 

Se revivifican igualmente los litargirics en 
el horno del reverbero. 

En ios hornos de toberas, los óxidos me tá 
licos sen reducidos por el carbón, ó más bien 
por los gases combustibles con los cuales se 
encuentran en contacto; cuando hay sxüfa-
ros y lá teaaperatura no es muy elevada, 
k s óxidos metálicos pasan á las escorias en 
estado de silicatos, y los sulfures meíálices 
se separan en estado de mata. 

En los hornos de reverbero, para que baya 
reducción de los óxidos, es menester cargar 
mucho combustible sóbre la parrilla, y ade
mas mezclar la materia con polvo de hulla 
ó cubrir la plaza c©n cierta cantidad de car
bón, como por ejemplo, para la fundición 
de ios minerales de estaño y ía revivificación 
d® los litargirios. 

En la fijndicion de los minerales de plomo 
m horno de reverbero, se comienza por tos
tar el mineral sulfurado, y cuando una par
te de él ha sido trasformada en óxido y en 
sulfato, se da un golpe de fuego; el sul íuro 
que queda ejerce re&eeion sobre el ¿vsido y 
él sulfato formados; se forma plomo metáli-
GOf. y se desprendó ácido sulfuroso. 

Se usa igualmente hierro para reducir los 
silfuroa dé plomo y de antimonio, ora se 
haga la fusión en horno de tobera, ©ra en 
reverbero. 

L a afinación .del hierro colado ó m tras-
formación en hierro maleable, •se haée en 
bajos hornea de toberas ó en hornos de re 
verbero llamados de jiuddler, consírtíidos de 
t'áí suerte, que se pueda desarroilar en silos 
una temperatura bastante elevada. Ea am
bos easos, se añaden cierta cantidad de esco
rias y de materias muy ricas en óxido de 
hierro, que obran á uaa alta temperatura so
bre el hierro colado y le reducen á malea
ble, quemando ei carbono y ei silicio que 
contiene. 

A veces se baos preceder ei afinado pro
piamente dicho del maceado, especie de Eomi-
síiuaeion, fundiendo ei hierro colado con es
corias ricas ea hierro y bSfidural,' en¥aj( 

h orn oe, ora eoa ®m epla tobeya (faegóíi ai« 
v erñeees), ors con cuatro ó seis toberas (afi
nos ingleses), dispuestas á cada lado delhor« 
no , de modo que cada una de ellas coupe la 
lí nea media de las dos toberas opuestas. 

E l afinado del cobre se hace igualmente, 
sea en bajos hornos, sea en hornos de re
verbero. 

Él afinado del plomo y del estaco se hace 
sometiéndolo á la licuación, sea sobre naa 
era ligeramente inclinada, sea sobre lá plaga 
de un horno de reverbero^. 

Se separan ciertos metales ó minerales me
tálicos muy fusibles de sus gat; gas, sometién
dolos á la licuación. Así es cómo se obtienen 
el bismuto y el sulfuro de antimonio- Esta 
licuación puede efectuarse colocando el mi-
nerái en botes, tubos rectes ó inolinsdos, ca
lentados por el estericr 6 sobre la plaaa de 
un horno de severbero. 

Se trata igualmí nte e l min eral de plomo 
por licuación, cuando se emplea para obte
nerlo el método eseoees. 

También se trataba antiguamente por l i 
cuación, y áun en el dia en algunas locali
dades, el cobre negro argentífero para sacar 
la plata; esta operación consiste en fundirlo 
con cierta cantidad de plomo pabre en va
ciar en panes la oieáoion obtenida, y ea so
meter estos panes á ia licuación sobre un§ 
era ó plaza. 

El plomo, separándose por licuación, ar
rastra la naayor parte de la plata, parala 
cual tiene más afinidad que ei cobre; ei plo
ma argentífero así obtenido se someto á 1̂  
copelación, y ei cobre negro desplatado que 
queda sobre la era de licuación, se sfina para 
cobre comercial. 

E l plomo argentíféro se somete á la coope-
iaoioa para sacar la plata que contiene; esta 
operación que ee hace en hornos de rever
bero llamados de copela, tiene por objeto se
parar sü plom® en estado de óxido; se activa 
ia osfdacion del plomo, arrojando sobre la 
superficie del baño por una 6 dos toberas, 
una comente de aire frió. Se hacen evacuar 
á medida de su foimaclon los litargirios ii 
óxido de plomo; a l fin la plata ae queda sola 
en ia plaza en forma de' torta. S® refina por 
una nueva copeisoien en pequeña escala. 

Cuando e l plomo arcrentífero es muy po
bre, se concentra por una copelación incom
pleta llamada pobre, ó con la afinación por 
cristalisaeion, que se funda en ia propiidad 
de que dejando eá l r ia r un baño de plomo 
fundido y sacando los orisíales de plomo a 
medida que se solidifican, ía plata se con-
centra-en e l baño, y ios cristales sacados son 
más pobres que este úl t imo. 

Se obtienen por sublimacioa el ácido ®?' 
seniosoi el' mereurloy el zinc. 



El áeídó ars^|e8,o:si3éíe ser un producto 
accesorio del lüesíe de los mineiales de es-
íañó, f se depogits.en ¡as cámaras de con-
denseeiíoSj sin emfcargo,, ee obtiene también 
directamente por el tostado de las piritas ar-
^eüicsles. En todos Ies casos se purifica por 
tma eegnnda sublimación, 

La destilación del) merctírio se bace, como 
lo hemos visto en el Httfcülo anterior, en re
tortas ó hornos de íorma v a r i a r e , después 
de haber mezclado en caso Becégario el mi 
neral con cierta cantidad de cal 6 de caliza. 
Se condensa el mercurio, sea: en recipientes 
llenos de agua, sea en aparatos de gran des» 
arrollo enfriados por el contacto eeterior del 
sire. 

La destilación del mineral de zinc se ve
rifica en bote?, retortas 6 muflas calentadas 
esteriormente; se mezcla el mineral de zinc 
con cierta cantidad de oarbon. Cuando se 
quiere tratar el sulfuro (blenda), es menes
ter someterlo previamente á un tueste tas 
perfecto como posible sea. E l zino se con
densa en las alargaderas de las retortas ó 
muflas. Se purifica volviéndolo á fundir. 

El tratamiento por amalgamación se apli
ca á los minerales de plata, y consiste, des
pués de baber reducido al estsdo metálico ó 
d® eloruro h plata que oontisnen por la in 
corporación de un oxi-cloruro de cobre ó el 
tueste con sal marina, en amasarlo? con 
mercurio, nue forma con la plata una amaL 
gama soluble en un esceso de mercurio. Se 
separa está amalgama filtrándola por una 
piei ó una tabla, y después, sometiéndola á 
la destilación, se separa el morcurio. 

Tratamiento por los ácidos. Se emplea 
feace algún tiempo con éxito ácido sulfúrico 
del comercio, ó f abricado en el lugar mismo 
de la esplotaoion por el tueste de sulfures 
metálicos con nitro, para tratar minerales de 
cobre oxidados 6 carbonatados crudos, ó 
bien minerales de cobre sulfurados después 
áe haberlos tostado tan completanaente como 
posible sea. 

Se precipita con hierros viejos el sulfato 
de cobre producido, j se refina el cobre de 
cementación obtenido en hornos de reverbi-

ó en Hogares bajos. 
La platina se obtiene tratando sus mine

rales con agua régia, preaipitando la disolu-
«Km en sal amonlaoofiy caMaaado la sal do
ble obtenida, 

Tratamiento eleetro-químeo. No hallan^ 
Gose aún este tratamiento más que en estado 
oe easayo v&m iog mjnexaieg ^ piata y de 
cobre, y no habiendo sido aún definitivamen-
e adoptado, no puede eonaidersrse oonao 

procedimiento industrial, y por oonslguieate 
no hacemos más que citarlo. 

M 1 T 

Cambió dó u i 
otr^; trasíormscíon. 

Coa este titulo cbmpuso Ovidio un l ibro, 
que es la historia poética de .los mitos cono
cidos en aquella época. Comienza el l ibro 
por el eáos y acaba por la muerte de César. 
Es palabra príega. 

Mefaplasmo, Palabra griega que quiere 
decir traf foTmaoion. És el nombre genérico 
con que designan los gramáticos las figuras 
llamadas de dicción, esto osólas alteraciones 
que se hacen en la composición matenel de 
las palabras, fondándese en el buen gusto y 
en el uso autorizado. Hay tres modos de me-
taplasmo3 que consisten en añadir , quitar ó 
mudar alguna letra es una palabra. 

Metastasi© (PEDRO). Nació en Koma el 3 
de enero de 1698, y murió colmado da hono-
ree en Viena el 2 da abri l de l782. Cários V I 
le ofreció el titulo de poeta cesáreo, y BQ le 
apellidaba el Sófoeks italiano. 

Metazas (AHDRÉS.) Dsscendiente de una 
de las més antiguas familias de Gefaloma (is
las Jónicas); pasó á Grecia desde elpr inoi* 
pió de la guerra de la Independenoía, á la 
cabeza de un cuerpo de tropas levantado á 
sus espensas, y fué uno de jos jefes más re
nombrados é influyentes de la insurrección 
del 21 al 22, aunque el gobierno jónico oon-
fiscó sus bienes por instigaciones del Inglés. 
Desde esta época, Metaxas no cesó de desem
peñar un gran papel en los negocios de la 
Grecia, siendo sucesivamente ministro de l . 
gobierno provisional de 1822, diputado en el 
Congreso deYerona, miembro de la comisión 
llamada de los Siete en 1832 y 33, ministro 
en el gabinete Maurooordato, (1841),^ pr$si^ 
dente del Consejo después del movimiento 
constitucional de 1843, embajador en T u r 
quía , senador del reino, y el jefe reodnocido 
del partido napista. 

Este hombre de Estado murió m (octubre 
d© 1860. 

Metaxiterio. Grupo de mamíferos fósi
les del órden de los cetáceos, que creado por 
Ghristal fué luego agregado por Bláinville 
a l género lamantino. 

Meteoro. Cualquiera de los fenómenos 
que se observan en la atmósfera? como el re? 
lámpago, el trueno, el rayo, la exhalación, 
ios globos encendidos ó isflamaciones ea 
cualquiera otra forma, las mangas ó bom
bas, y áun la nieve, granizo, bruma, etc. 

Metempsicosis. De una palabra griega 
que significa paso 6 tránsito del alma de un 
cuerpo á otro. Algunos de los más célebres 
filósofos griegos, como Pitégoras y Pla tón, 
lo mismo que Émpedooles, enseñaron que 
las almas separadas de un cuerpo por la 
muerte, pasaban á otro cuerppj donde eran 
purificadas ántes de llegar al lat ido de bes-
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titud que lee estaba reservado. Según ellos, 
este mundo ño es méa qoe un inmenso pur
gatorio. Este dogma es de origen indio, de 
donde pasó si Egioto, y Pitágbras lo intro
dujo en Grecia, llegando á los romanos como 
una tradición poética. César le halló entre 
los druidas de la Gaulia, 

Meteerologíti. Es la ciencia que investi
ga las leyes reguladoras, tanto del estado 

-normal como de la aotivida-l perturbadora 
del coniunto de los fenómenos atmosférico-
terrestres. 

L a meteorología tiene por primera base 
las matemáticas, madr de todas las ciencias, 
que le suministra el método de nvestigacion. 
,Tieae ademas como sagifnda baee la astro
nomía, de donde dimana el conjunto de los 
fenómenos íísioe-químicos de nuestro siste
ma planetario. Tiene m fin, por tercera 
base la física, de euyos fenómenos depende 
más íntimamente. 

L a química hace también en esta ciencia 
un papel primario ó secundario, según las 
circunstancias. Primario y eventual, cuando 
interviene simultáneamente en la formación 
ó modificación de algún fenómeno ó pertur
bación atmosférica. Siempre secundario, 
porque es un hecho incontestable que toda 
acción ó activida i química de la materia es 
siempre precedida por otra acción ó activi
dad física de ella misma. 

L a biología ó medicina se halla directa» 
mente enlazada con la química, qne la pre
cede, estándolo á la vez en un grado ascen
dente, de la primqra á la última con las ma
temáticas, la astronomía y la física. Por 
tanto, terminado con la química el estndio 
de la materia inerte ó de la cosmología, y 
comenzado con la biología el estudio de la 
materia sensitiva y pensante. ó sea de la 
vida, la meteorología viene forzosamente á 
intervenir de una manera trascendental, s i 
tuándose de hecho y de dérecho entre el es
tudio de los fenómenos cosmológicos y el 
de los fenómenos biológicos s vitales é inte
lectuales. 

Esta importantísima y capital influencia 
de la meteorología en el conjunto de ios fe
nómenos en el universo, no fué ciertamente 
ignorada por el inmortal Hipócrates cuando 
en la infancia del arte médico esolamaba: 
«Para conocer al hombre hay que abrazar 
la universalidad de las cosas que le ro
dean (l).s> 

Mételo. Sobrenombre de varios romanos 
muy conocidos en la historia, que por los 

(1) Observaciones de D. Andrés Poey, 
di^otor del Observatorio físico-meteoroló
gico de la Habana. 

eminentes servicios prestados á la República 
consiguieron obtener sus primeras digni
dades. 

Mételo (Lucio CECILIO). Tribuno del pne. 
blo y «1 único magistrado de Roma qne cuan
do al principio de las disensiones civiles se 
apoderó César de la ciudad, tuvo valor para 
oponerse resueltampnte á su osadía, en el 
año 48 Antes, tíe J . C. 

Metodistas. Así se l'amó é los e critores 
católicos que en el siglo xvu inventaíon un 
nuevo método dialéctico, por medio del cual, 
precisapdo ms discupiones con los protestaa-
tes, los reducían al último eetrfmo. 

A l pri cipiar el SĴ ÍO XVIII, se dió este 
nombre á una fooiedad religiosa formada en 
el seno de Is Iglesia angíicana, cuyos esta-
tutos mda más prescribían q̂ ie la observan
cia religiosa de les preceptos del Evargelio. 
Fueron sus fundadores Juan Wesley y Jorge 
Whitefield. 

A mediados del siglo xvní se introdujo en 
América un nuevo metodismo llamr do iV«e-
va luz, suscitado por las predicaciones del 
irlandés fSkady-llans; difundió las doctrinas 
más estravagantes so^re la inspira^ioa divi
na, la iluminación y la resurrección. 

Método. Eít la operación del entendi
miento con que ordf na sus ideas, proposicio. 
nes ó argumentos del modo que mejoi coa
duce a su más clara inteligencia. 

E l método, considerado en su sentido más 
lato, comprende la colocación de varias cp-
sas ó la ej cucion de varias operaciones en el 
órden más conveniente para conseguir al
gún fin. 

Pero se llama Con particularidad método 
en la lógica la disposición de diversas ideas 
respecto á un mismo sugeto ó asunto en el 
órden, que pueda servir mejor para descu
brir verdades desconocidas, esplioar y con
firmar las cosas que se conocen, j fijarlas en 
la memoria. 

E n la lógica hay dos especies de métodos, 
que son el natural y el arfeíírarío (1). 

Método natural es el que observa el órdea 
de la na. uraleza, y procede de tal modo, que 
el conocimiento que se sigue de las cosas de* 
pende en gran manera de las que preceden. 
Be divide en método sintético y método onaÍJ-
ííco. 

Usamos del método sintético cuando empe
zamos por los primeros y más simples prin
cipios, de los cuales procesdemos á demostrai 
los que siguens, hasta que establecemos por 
grados la verdad, que es el objeto de nuestra 
investigación; este método se llama tambieo 
de composición. 

(1) Arbitrario.,, no dirigido por reglas. 
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Empleamos él método amUtieó cuándo 
proouramos descubrir la verdad de una pro
posición, retrocediendo por medio de cada 
grado inmediato á sus primeros principios, y 
tste método se llama asimismo de resolución. 

También se denomina el método analítico 
métodoAe invención, y el sintético weíodo de 
instrueeion. 

Por método de invención entendemos una 
disposición y ordenación de nuestros pensa
mientos, según el natural proceder del en
tendimiento, presentándolos en el órdeu con 
que se suceden unos á otros en la investiga-
oion y descubrimiento de la verdad. 

E l método de doctrina ó instrucaon, que 
también se llama Método de Ciencia, es aquel 
procedimiento por el cual ádelantamoa paso 
á paso desde los primeros principios hasta al
canzar la verdad. 

Ciencia ó Conocimiento científico es aquel 
conocimiento que se ooasigue por el racioci
nio de las ideas en nuestro entendimiento, y 
las conexiones y relaciones que tienen unas 
con otras; y cuando estas relaciones están es
tablecidas clara y patentemente á nuestra 
consideración, no podemos dejar de percibir 
las y reconocerlas, y de aquí resulta que to
das las verdades de esta clase producen en el 
entendimiento una certeza absoluta. 

E l método en matemáticas puede decirse 
que es el procedimiento especial que se sigue 
para adquirir ó demostiar una verdad. Los 
métodos matemáticos se dividen en finitos é 
infioitesimales. Estos últimos, jue son los 
que constituyen la moderna riqueza de las 
ciensias exactas, pueden considerarse dividi
dos en dos grandes grupos, en métodos pre
suntivos y métodos determinativos- —Los pre
suntivos puedenjser induccionales 6 analógi
cos, y c jmprendfen el método de exhaustion ó 
ascensión á loa elementos indefinides del es
pacio ó de la eftension, y el método de apro-
ajtmocíon ó ascensión á los elementos inde
finidos del ttempo ó de ios números. Los m é 
todos determinativos se dividen en directos ó 
indirectos. Los directos abrazan el método de 
los indivisibles y el calculo diferenoial, y los 
indirectos comprenden el método délos íími-
tes y el de derivación.—De Bezout. para la 
eliminación de incógnitas en un sistema de 
ecuaciones. Consiste en multiplicar cada 
ecuación por una indeterminada, sumar to
das las ecuaoionea, y dar á estas indetermi-
dadas el valor conveniente para qus reduz
can á c^ro los coeficientes de las incógnita, 
que se quieren hacer desaparecer.—Xteí B i 
nomio do Newton, para desarrollar en série, 
se da á ia eapresiun que se desea desarrollar 
la tortna de un binomio eleva o a una poten 
wa, y se aplica la tórmuia de Newton.—De 
oret, para hallar ua límite de las raíces de la 

ecuaolon. Se divide oada coeficiente negativo 
por l i é suma de todos los precedentes, y el 
meno#vnúmero que resulta de estas divisio
nes es un límite—Dé los coeficien tes indeter
minados 6 de Mercator, para des arrollar en 
en serie. Se iguala la cantidad que quiere 
desarrollarse á una serie ordenada por po
tencias de x con coeficientes desconocidos; se 
hace cc=0 y resulta el valor de la constante; 
se divide por oo y se vuelve á hacer .cc=0, y 
resulta el coeficiente de x , etc. Asi se conti
núa bailando ei valor de todos los coeficien-
tea.-^-De la. división ó de Leibnitz, para des
arrollar en serie. Se pone la cantidad que se 
quiere desarrollar en forma de fracción, y se 
efectúa la división.—De ios grupos, para ha
llar el límite superior de las raíces de una 
ecuación. Consiste ©n descomponer la ecua-
bion en grupos que tengan el primer término 
positivo y los demás negativos, y buscar el 
número que los hace á todos positivos; este 
número hará positivo el primer miembro de 
la ecuación, y será el límite de los raíces.— 
De Lagrange, para la aproximación de raíces 
incomensurables de las ecuaciones. Consiste 
en hacer primero que la raiz que se quiere 
calcular esté sola entre dos húmeros enteros 
consecutiyos, en cuyo caso,su valor será el 
número menor de estos dos, mas una fracción 
desoon ocida: se sustituye este valor en la 
ecuación, y se halla el valor de esta fracción 
comprendida entre do^ unidades fracciona
rias. Este valor se vuelve á aproximar del 
mismo modo.—^ei mayor coeficiente negati
vo t para hallar un límite de las raíces de una 
ecuación. Este límite es la unidad, mas la 
raiz del mayor coeficiente nugativo de un 
grado igual al número de términos que hay 
antes del primer coeficiente negativa de la 
ecuación.—De Newton, para la aproximación 
de las raíces. Consiste en hacer que la raiz 
que se desea aproximar esté comprendida 
entre dos números consecutivos. Si estos n ú 
meros son por ejemplo a y a-t-1, ee sustituye 
en la ecuación en| vez de la incógnita a + y , 
siendo y lo que falta á a para ser la raiz. Be 
desarrolla, se desprecian los términos que 
tienen potencias ds y superiores á la segun
da, y resulta una primera aproximación. Así 
se continúe; pero algunas veces es preciso 
hacer una corrección en el célenlo. 

Metonimia. (Véase TROPOS.) 
Métrico (AUTE). E l arte de versificar, 

(Véase POESÍA.) 
Métrico (SISTEMA). E l prontuario |¡dei sis

tema métrico decimal en medidas, pesos y 
monedas, es el siguiente: 

Metro.—Medida de longitud. Equivale á 
una vara y media tercia de la medida anti
gua española, próximamente. 
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Litró.--aiedida Se cspaciáad. Iquivale á 
pocé de más de medio (martillo» 

Area.—Medida agraria. Equivale á cien 
metros, ó sea ciento diez y siete varas. 

G r a m o . — Ü n i d a d áe peso . Éqtüvale á t é i a -
te granos. Q a i n i e n t O i á gramos hacen poco 
más de una l ibra. 

Hectro. —Palabra griega que significa 
ciento; así es que cuando decimos kec tóme-
tro, venimos á decir cien metros-; cuando 
hectólitro, cien litros; y cuando bestógramo, 
cien gramos. 

kilo,—Palabra'griega támbiea, que equi
vale á m i l . Así, si decimos kilómetro, veni° 
mos á decir m i l metros; si kiiólitro, m i l l i 
tros; jr si Mlógramo, m i l gramos, 

Miria.—Palabra griega que significa diez 
m i l . Colooada delante de las unidades del 
metro, cuando decimos, por ejemplo, mír iá -
metro, equivale á diez m i l metros. 

Deci.—Esta palabra, colocada delants de 
cualquier peso ó medida, lo reduce á ia d é -
cima parte. Así, decímetro significa la déci
ma parte dé u n metro= 

Centi,—Colocada ésta palabra delante de 
la unidad, l a reduce, a l a centésima parte. 
Así, decimos centilitro para espresar la cen
tésima parte de Un l i t ro . 

Mili.—-Significa la milésima parte dé la 
unidad que precede, por ejemplo: un mi l í 
metro es una de las m i l partes de na metro. 

Kilómetro.—Medida usual par* la© largas 
distancias. Equivale próximamente á la quin
ta warte de una legua, Ó sean 1.196 varas. 

KilÓgramo.—-Unidad usual para Jos pe
queños peaos: equivale á dos libras y dos 
ónzas. 

Metro cúbico.—Medida de volúmen ó so
lidez, igual á un cubo que tiene un metro ó 
tres tercias y media de cada lado. 

Quintal métrico.—Equival© á ocho arro» 
bas, diez y siete libras y cinco onzas. 

Tonelada de arqueo.—Equivale á ochenta 
y eaisarrobaSí veintitrés libras y siete onzas. 

fíestárea. —Equivale, e a ' í a s medidas 
agrarias conocidas hasta hoy en España, á 
una faiíega, seis celemines, treinta estada
les, siete varas y 4,79 piés oua: w . 

Kiiól i t ro.—Equivale, en la medida ant i 
gua de líquidos, á sesenta y una cántaras ó 
arrobas, siete azumbres y tres cuartiliotL 

Y e n la medida antigua de áridos, á diez y 
ocho fanegas. 

tegua española.—Tiene 5.572 metros. 
Vara española.—Tien© las seis sétimas 

partes de un metro. 
Fanega de tierra.-^Equivale á poco mis 

de 64 áreas. 
Aranzada.-^Equivale á 41 áreas . 
Estadal—Equivale i 0,111^89 areai. 

Cántara 6 aííbba de líquido.—Equivale á 
IGlitroi. 

Azumbre.—Equivale á 2 litros, 
Cuartillo.--Equivale á medio litró. 
Fanega de grano. — Equivale á 55 1|2 

litros. 
Oetemia español. — Equivale a 4 litros 
62 

y — l i t r o s . 
157 

Cuartillo.—Equivale i ua l i t ro y TT~-
^ J 1000 

litros. 
Quintal español.—Equivale á 46 kiiógra-

mos y — g r a m o s . 

Arroba española. 
2025 

-Equivale á 11 kiiógra= 

J 100.000 b 
, Onza da oro española.—Tiene 32 esci 

de 10 rs., 329 rs. ó 3 200 décimas. 
Media onza.—Tiene 16 escudos, í-60 rea

les ó 1.600 décimas. 
Doblón de oro,—-Tiene 8 escudos, 80 rs. 

800 décimas. 
Doblón isabelino de oro.—Tiene 10 escu

dos, 100 rs. ó 1.000 décimas. 
Escudo de oro.—Tiene 4 de plata, 40 rea-

lea 6 400 décimas. 
Veintén de oro.—Tiene 2 escudo?, 20 rea

les ó 200 décimas. 
Escudito de aumento.—Tiene 2 escudos 
125 25 

7 ^ de otro: 21 rs. y — ó 212 décimas. 

Peso duro de plata .—Tiene 2 escudos, 20 
reales ó 200 décimas. 

Medio duro.—Tiene un eicudo, 10 rs. 6 • 
100 décimas. 

Peseta columnaria.—Tiene 5 rs, ó 50 dé
cimas. 

^ Peseta ordinaria,—Tiene 4 rs. ó .40, dé
cimas. 

Media peseta.—Tiene 2 m. ó 20 décimas. 
25 

Seal columnario.—-Tieas un real • — ó 12 
100 

décimas. 
Dos GUSÍÍOS da cobre.—Tiene 2{3áéeimas> 
Un cuarto.—Tiene 1 1̂ 6 déci-xas. 
Ochavo.—•Tiene poco más de media déd-

ma, ó sean 5 céntimos. 
Franco fnmces. -Tiene 3 re. y 6 cuarto^ 
Pieza de cinco francos, iiamadas vulgar

mente «ojjo/eon.—Tiene 19 ra. ó 190 dé
cimas. 

MOHEDAS QÜE PUEDEN RECHAZARSE. 
El doblón de oro de cinco duros, si sp®rea 

ce falto de un grano. 
El duro, si le faJran 3 granos. 
El egoudo, falto de 2 granos. 
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Mesetas y medias pesetas, si apatsoea fal« 
tas de grano y medio, 

Y el réál, faltándole un grano. 
Metro (dsl gr, metfon, medida). 
Medida lineal, qúe es la diezmillonédma 

parte del óhadrante del meridiano que pasa 
por París; vale 3'588924 piés castellanos. 

Metrología (del gr . weíron, medida, y lo 
gos tratado; tratado de medida). 

Parte de las matemé ticas que se ocupa de 
lo relativo á la medición délas cantidades. 

Metrónomo. Péndulo que, según la ve» 
locidad de sus occilaciones, marca el compás 
músico. Los compositores se sirven de él para 
marcar el aire que dan á sus obras, indican • 
do los grados á que ha de sujetarse el pén-
daio» 

Metrópoli . Ciudad madfe. Los romanos 
daban este nembxeá las capitales de las pro
vincias, y ahora se continúa llamando asi al 
Estado con relación á las colonias que po
see. España es la metrópoli de sua posesio
nes de Ultramar. 

. Metrópolis . Hay en España 56 diócesis, 
de las cuales 9 son arzobispados y 46 obis
pados, y 19.288 parroquias, inclusas las r u 
rales y filiales ó ayudas. 

A continuación insertamos la nomencia-
tnra por metrópolis eclesiásticas y por órden 
alfabético, con la fecha de su fundación y 
el número de parroquias que comprende cada 
una de las respectivas diécesii: 

Parroquias. 

BükGOB, siglo 1^ F . . . . . . . . 
Calahorra, primeros siglos 
León, siglo m. 
Pamplona, sig. i> 
Falencia, sig. m . 
Santander, sig. x v m 
T a d e l a M d . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SKAWADA, siglo XV 
Almería, primeros s ig los . . . . . 
Quadis (la más a n t i g u a ) . . . . . . 
SÁMTUSO, primeros s ig los . . . . . 
B a d a j o z , sig. x m . . . » 
Ciudad Rodrigo, sig XH. , . . . . 
í}oria, primeros s i g l o s . . . . . . . 
Lugo,sig. VÍ .« . . 
Mondoñedo, primeros s ig loé . . 
Orense, sig. i n . -., 
Oviedo, si^. ix 
f laseacia, sig. xn -•^wu.vi.a, wg. x n . , 
l u y j primerea siglos.. 
SEVILLA, siglo m . . . . . . . . . . . . 
Cádiz, sig. x i n . 
Canarias, sig. x i v . . . , 

m i 
382 
910 
885 
377 
5á2 
12 

321 
92 
52 

1040 
63 
98 

117 
648 
387 
€67 

1003 
163 
276 

259 
23 
41 
30 

^ARRAéoNA, prisiaoros siglos.. 
Baroelona, id. .» 
Gerona, sig. m . 
Ibiza. * s i g . x v i i i . . . . . . . . . . . . 
Lérida, primeros s ig loé . . . i . , 
Solsona, * sig. x v i , 
Tortosá, primeros s ig los . . . . . 
V'ích, sig. iv ó v . . . . . . . . . . . . 
Urgel , primeros siglos 
TOLEDO, siglo i 
Cartagena, id 
Córdoba, primeros siglos. . . . 
Cuenca, sig. x u . . . . . . . . . i i 
Jaén, sig. xm 
Osma, primeros siglos 
VAIEKCÍA, siglo VI, , 
Mallorca, sig. x m . . . . . . . . . . 
Orihuela, sig. x v i . , 
^egorbe, sig. v ó v i . . . . . . . . . 
VALLADOLID, siglo x v i 
Astorga, sig. m . . . . . . . . . . . . 
Avi la , aig. i v . . . . . . . . . . . . . . 
Salamanoa, jjiiiaoros siglos. 
Segoyiá. 
Zamora, sig. i . . . . . . . . . . . . . 

144 
243 
371 

22 
204 
> 3 
171 
235 
641 
811 
197 
105 
383 
• 84 
420 

390 
11 
,69 
72 

106 
898 
344 
309 
336 
291 

ZARAGOZA, primeros s i g lo s . . . . . . 383 
Albarracin,, * sig. x u . . . . . . . . . . . 34 
Barbástro, * sig. xu, 161 
Huesca, sig. v i 203 
jaca, sig. vm. 257 
Tarazuna, sig. x u . . . . . . . . . . . . . . 154 
Teruel, sig. x v i . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
NOTA. Las señaladas con una estrella se 

suprimen por el ált imo Concordato; y si bien 
algunas diócesis han pasado ya~á otras me
trópolis cerno las que corresponden á Vai la-
dolid, otras pasarán en la nueva cireunseri-
cion qne es neeesario hacer. 

Metropolitanos. E l metropolitano ó ^ r * 
sobispo es en lo eclesiástico el obispo de una 
ciudad capital de provincia, y el jefe supe
rior de ella en lo espiritual. Según ios oáno-
aes antiguos, le competían innumerables fa
cultades, y por ellas dirigían las elecciones 
de los obispos y los ordenaban; convocarán 
e l sínodo provincial compuesto de todo^los 
obispos de la metrópoli, qae por el voto que 
emitían se llamaron sufragáneos; juzgaban 
los delitos de los obispos, y entendían en las 
apelaciones dé sussentenoias; cuidaban y v i 
sitaban toda la provincia, y daban dimiso
rias á los obispos que se veían obligados á 
ausentarse de sus iglesias. Estas facultades 
fueron abolidas con el trascurso del tiempo, 
y se agregaron á la silla pontificia, á la oual 
pertenecen las elecciones y confirmaciones 
de los obispos, aunque én algunas partes, en 
virtud de conoordatoé, son éfegidos por loa 
sobaranos. Las eausas graves en que se teata 
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4e eu deposición, traslación y reauncia, «s-
tán reservadas al Papa, y sólo las eriminales 
de poca entidad se jtizgan y castigan por el 
síaodo provincial, ó por los jaeces que éste 
elige. Por derecho novísimo tampoco visitan 
los metropolitanos sus provincias, á no ser 
por una causa examinada y aprobada áutss 
en el sínodo provincial; de todos modos su 
autoridad es mayor que la episcopal, y con 
ella pueden contener á los obispos que se 
desvian de los sacrrados cánones. 

Metíemtoh'Winneburg-Ochsenlmusea 
(CLEMENTE VENCESLAO LOTABIO, CONDE DE). 
Nació en Goblenza él 15 de mayo de 1773; 
murió en junio de 1859. 

E l dipiómáeico Meíterniok tenia cuatro 
años ménos que Napoleón I ; pero éste deoia 
que aquel le aventajaba en años y en conoci
miento de los hombres. Tenia treinta años 
en 1803, y preparó contra la Francia una 
alianza entre la Rusia y el Austria. En 1806, 
después de la paz qué siguió á la bataila de 
Austerlits, representó en Paria al Avetria, 
hasta el nuevo rompimiento que él preparó 
cuando creyó llegada la ocasioa oportuna. 
Viendo que nuevamente triunfaba"Napoleón 
en 1808, entabló entre el Austria y la Fran
cia el tratado matrimonial en vir tud del 
cual María Luisa se enlazó pon el capitán 
del siglo. La emperatriz Josefina fué sacriü-
oada por ©1 eminente diplomático. Tai ley-
rand desia que Metternich sabia hacer el 
tonto entre los sabios, el humilde entre los 
orgullosos, y el dormido entre los despier
tos. En cuanto vió que en Mossow se habia 
eclipsado la estrella de Napoleón I , puso en 
juego una prodigiosa actividad, hasta haber 
conseguido anudarla últ ima y la más formi 
dable alianza contra la Francia. A los pue
blos les prometía libertad, á los principes 
señorío absoluto. Desde entónces fué el gran 
intérprete delderecho público europeo, obra 
suya en casi su totalidad. Ha muerto mién-
tras resonata en Magenta el estampido del 
cañón, como para destruir 1» obra que él 
habia inaugurado en 1815. Metternich pare 
cia el hombre más fr neo del mundo, siendo 
así que difícilmente se hallará otro más 
profundamente reservado, Miéntras podia 
acometer por el flaBCo, jamas lo hacia de 
frente. 
IJMetya. Llamado el Herrador de Ámhe-
res, célebre prntor. 

Metz. Capital del departamento francés 
de la Moselle, á 328 kilómetros de París , 
55.000 habitantes. 

Meuse D̂EPAETAMERTO FRANCÉS DE). Está 
formado del Barréis, Verdunois y Clerimon-
tois. Cuenta 320.000habitantes. Está l imita, 
do al Este por los de Moseiíé y Meurthe, al 
Mediodía por los Vosges y Han í^ forn i í , al 

Oeste por Mame y Ardenaca, y al Norte 
por Bélgica. La oapital es Bar-le-Duo. 

Meurthe (DEPARTAMENTO FRANGES _DE). 
Toma su nombre del no que le atraviesa. 
Tiene iMkÜómetros de E?C6 á O-ste, y 68 
de Norte á Sur. Su superficie, 557.274 hec
táreas. Sus distritos son cinco, la capital es 
Nancy. 

Mexia (Luis); Protonotario, escritor de 
mediados del reinado de Cárlo V ; esoribió 
«Apólogo de la ooiosi ad y el trabajo». 

Meyer CHRISTIAN GUILLERMO). Prusiano, 
escultor y director de Ja real Academia de 
escultora de Beriin; murió en 1737. 

Meyer (GUIIXERMO). Consejero áulico del 
rey tíe Hannuver, Jorge Fedeno, autor déla 
«Flora hannoveriana» y de otras obraa de 
botánica y de historia natural. Nació en Han-
nover eB 1782, y murió en Gotinguen ei 19 
de Marzo de 1856. 

Mezquita. Tudos los te - píos musuima
nes se ilcsmaban antiguamente mesedjid, edi-
fioio dedicado á la adoración, de don ie se ha 
tomado por los europeos el nombre de mez
quita. Los musulmanes tienen tres ciases de 
templos: mezquitas imperiales, llamadas 
también jarais; mezquitas comunes y simples 
adoratonos. Las más célebres son la de al 
Meca, Santa Sofía, en Constantinopla^la de 
jerusalen, la de Córdoba y la de Medina. 

Mi. Nota musical que forma ei tercer gra
d ó l e nuestra escala. En armonía se le dessg 
na con los nombreslde mi mayor y mi menor. 

Miasma. Emanaciones atmosféncas cuya 
preseiici» no púa e certificarse por los me
dios endiométricos conocidos, y que sin era-
bsrgo, vician el aire y causan en las persp-
nas degór lenes más ó ' ménos profundos. El 
olfato revela, á veces, su presencia; pero 
otras no se pererben por olor alguno. E l re
medio contra ios miasmas es facilitar la oir-
oulaoion del sirfi. 

Mica, esquisto ó micacita. Eoca hete
rogénea, compuesta «séncíalmente de mica 
y cuarzo, predomiaando la primera. Es de 
efsírootura boj sa, en hojas eobrepiieftas 
un&s «obre otras. Las principales variedades 
son: Mica, esquisto cuarzoso, feldespábco, 
porfirice, graoatóideo, philades y tsjeoso. 
El ;rupo de las micacitas ea el más m o en 
cristalizaciones minerales, encontrándose en 
é! la distena, el zircon ó gergon, ei, granate, 
ia turmalina, lá epidota y la esmeralda. 
Esta recaes poct^favorable á la agricultura, 
y los cereales no prosperan en esta clase de 
terrenos. 

JVIichallon (CLAUDIO), Célebre escultor 
francés que, a'ririqúé salido de la oscaridadn 
logró adquirir ea su arte una reputación tan 
brillante como mejcsmda. Nació en 1751, y 
murié en 1799. 



MIÓ MIC 
Miehátíá ( J . F.) Literato é historiador 

francés: nació sn 1767 y murió en 1880; es» 
oribió várias obras, entre ellas la «Historia 
de las Cruzadas,» la del «Imparto de Miso-
re, Memorias da Francia ,» y el poema t i t u 
lado ftFoema de ua proscripto,»' 

glico. Especie de mona con cola que se 
cris en Etiopía, I Arabia y la India, de color 
pardo por el lomo, y blanco por el vientre. 
Tiene la cola larga y vellosa, el cuello tan 
grueso como la cabeza (por lo cual los atan 
por la datura) q m é% radoxids, rostro negro 
y sin pelo en la nariz, dividida de la boca 
oomo el hombre. Los hay ¡do diferentes ta -
maños y fignras, y algunos suelen tener bar
ba. Es animal muy ligero y tan astuto y sa
gaz, que a l g ü B o s autores Is dan el primer 
grado de indcutria entre Ion animales. 

Es el simíus caudaius, cereopithecus. 
Micon (FRAKCI co). Nació en V ich en 23 

de mayo de 1528, Estudió la medioina ea la 
Universidad de Salamanca con el doctor A l -
deiete, y lh g ó á ser uno de los mélicos más 
ilustrados del siglo x v i Se dedicó á la bo tá
nica, y herborizó, ea Castilla y Eátremadu-
ra, particulsrmeiite en las sierras de Gua
dalupe, hallando várias y curiosas plantas 
en muchas partes del Principado. Dibujó 
muchas plantas, entre «Has la desconocida y 
hermosa que Deleoampio denominó miconia, 
y Lineo después verbascum miccni, vulgo 
yerba toserá. Escribió: «Alivio de sedien-* 
tos, en el cual sa trata la necesidad que te
nemos de beber frió y refrescado con nieve, 
y las condiciones que para esto son menes
ter, y cuáles cuerpos lo pueden libremente so
portar;» Barcelona, 1576, en 8.° 

Microcosmos. Nombre que daban algu
nos filósofos antiguos al hombre como el 
compendio de todo lo admirable que hay en 
el mundo, al cual por oposición llamaban 
tnaerocoswios, que quiere decir mundo entero. 

Micrómetro. Instrumento físico desti
nado á medir l a s cantidades más pequeñas 
del magnetismo y de la electricidad, ó las 
diferencias poco sensibles de la tfraperatura 
atmoslérica. Dícesa de los medios ingeniosos 
7 delicados que hacen apreciar oon estrema-
da exactitud las más pequeñas dimensiones 
lineales ó los menores cambios que sobre» 
vienen en el diámetro aparente de los cuer
pos celestes, colocándose en la primera serie 
el üermer ó nomo, el comparador y el tornillo 
« M c r o m e í n c o ; y en la s e g u n d a los micróme-
ms de hilos paralelos, el de lámparas de 
•nerschell, el objetivo de Bouguer, el pr is-
m t m á e Boohoa, y el de cristal de roca de 
Dollon. 

Micronesia. (Véase OCEAKÍA.) 
Microscópicos (ANIMALES) . Llamados án-

595 infusorios: son imperceptibles á la sim-
TOMO I H . 

píe vistá,' inás ó méaos trasluoidós, ñééptó I 
vistos de miembros, y ea los que aún no se 
han encontrado verdadercs ojos. Son ooa-
traotiles en todo ó en parte, dotados de sen
sibilidad factil , y BQ alimentan esolusiva-
raente por absorción. L a generación párese 
que se obra en ellos por división ó por emi
sión de yemecillas, cuando no ea espontánea 
ó tomípara, y to los viven esolusivameate ea 
el agua. 

Divídense ea cinco órdenes, 17 familias y 
82 género». 

Microscopio. , Para abultar la escritura, 
los antiguos conooieroa el uso de ampollas 
de vidrio, y es de creer que las usaban tam
bién para la ejecución de sus camafeos. Ha
blan descubierto que los haces lumiaosos con
vergentes amplificaban el objeto. E a el s i 
glo xiv vino el descubrimiento de los cristales 
trabajados, y fueroa los úaicos que se usaron 
como micros copies por espacio de más de 
dosoieatos año¿. 

A l principio eran los vidrios lenticulares 
de dimensión bastante crecida; después, per-
feceioaándose el trabajo, se llegaron á cons
truir algunos coa ua radio de curvatura más 
corta, que dieron grandes amplificaciones. 
Tales son los monóculos de todo género, que 
consisten esencialmente en ua vidrio leatiou-
lar convergente de fooo corto, y que están 
fijados en una armadura que varia segua el 
uso á que están destinados. Para la mayor 
parte de las observaciones, la dificultad de 
mantener en la maao tan pequeños lentes, 
precisó á montarlos entre dos planchas de 
cobre que, estrechando la abertura, dismi
nuían la aberración; dejósa sentir la necesi
dad de un sustentáculo, y se creó el rud i 
mento del microscopio simple de nuestros 
dias. 

A mediados del siglo xvn , unos pequeños 
lentes de vidrio fundido se sustituyeron á los 
primitivamente conocidos. Siendo su foso 
mucho más corto que el de los vidrios hechos 
á mano, su abultanaiento era más considera
ble, y dió lugar á muchos descubrimientos. 
No es conocido el inventor de estas esferitas 
fundidas, que atribuyen unos al padre De lia 
Torre, y otros al doctor Hooke. Hace algu
nos años que M r . Gaudin ha mejorado nota
blemente estos lentes, empleando para fabri
carlos el cristal de roca fundido, y por con
siguiente ex nto de la doble retraccioa. Por 
ua procedimiento muy ingenioso que le per
t e n e c e r á encontrado el medio de trabajar á 
la vez la superficie plana de 100 vidrios len
ticulares, de modo que dicho plano corres
ponda á la parte más regularmente esférica. 
Cada una de estas semi eafaras, montada de 
un modo muy sencillo y cómodo, constituye 
un esoelente microsoopio usual, que twjw 
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ademas el mérito de estar al alcance de io
dos los bolsillos; sólo tiene un defecto común 
á todos los microscopio^ simples, y es tener 
un campo muy limitado. 

E l microscopio compuesto tiene de fecha 
desde el siglo XVII; el primero se hizo indu
dablemente con dos vidrios puestos á cierta" 
distancia, uno de los cuales obra como obje
tivo, y el otro ocular. 

E l microscopio se compone esencialmente 
de un vidrio lenticular de loop corto, que se 
dirige hácia el objeto, y que se llama objeti
vo; sirve para formar una imagen amplitica-
da del objeto en el tubo; desde esta imágen 
real é invertida, los rayos que la han produ-
eido por su cruzamiento continúan su mar» 
cha, de suerte que el lugar del espacio ocu
pado por ia imágen radia en una pequeña 
estension, á modo de un objeto verdadero; 
esta imágen puede, pues, ser mirada en el 
espacio, de cerca y con lente, como un ob
jeto real. Por eso se monta en la estremidad 
del tubo opuesta á la que sostiene el objeti
vo, otro vidrio lenticuiar ó un sistema de 
lentes de foco ordinariamente más largo, y 
que estando hácia el ojo, se llama por eso 
ocular. Mirando por el ocular se vé amplifi
cada la imágen del objeto, abultada ya por 
el objetivo; así, pues, la amplificación de un 
microscopio compuesto es igual á la del ob
jetivo multiplicada por la del ocular. 

Las aplicaciones del microscopio son muy 
numerosas, suministra datos importantes á 
las ciencias, á las artes, á la industria, á la 
medicina, etc. 

Midas. Hijo de Gordio y famoso rey de 
Frigia, que habiendo recibido de Baco la 
gracia de cambia; en oro todo lo que tocase, 
bien pronto se arrepintió de haberla pedido, 
pue&to que hasta los alimentos se le couver-
tian al tocarlos en oro, y á BU ruego le orde
nó Baco que fuera á bañarse en ei rio Pac -
tolo, desde cuya época dice la fábula que 
son de oro las arenas de este rio. 

Miedo. Es la perturbación del ánimo, 
afección molesta del alma originada de la 
aprensión de algún peligro ó riesgo ap_arente 
ó real que se teme ó recela, contrario á lo 
que se tíesea. 

E l favor, el susto, el terror, él espanto son 
variedades dol miedo ó grados más intensos, 
@n ips cuales el organismo sulre una pertur
bación mayor. E i pavor proviene de un ries
go súbito ó imprevisto que amenaza nuestra 
persona; lo produsep cosas perceptibles á 
nuestros sentidos y nos sobrecoge. E l stísío du
ra tanto como el riesgo que lo ha ocasionado; 
nace de laa cosas que vemos y nos deja yer-» 
tos. E l terror nos petrifica, siendo el producto 
de las d-, as que nos íormamos d© una cosa 
aaib felfa de lo que es en realidad. E l espan

to sos incita á huir rápidamente del riesgo 
cuando no nos hallamos con fuerzas para 
resistirle. 

E i temor es una sensación de inquietud es-
citada en el alma por la ifiea de un mal qtie 
se teme, y cuyes consecuencias nos exage
ramos. 

Miel. Sustancia azucarada que . las aba
jas cosechan de las flores, y elaboran y de> 
ponan en los albeolos ó celdillas de los pa
nales para alimentarse durante el invierno. 
L a miel más estimada es la blanca, dé olor 
y sabor aromáticos. Sfi llama miel virgen la 
que destila naturalmente sin presión alguna 
de los panales. L a miel es de un uso muy co
man en la economía domé;tica, y también 
en medicina como laxante. 

Mielga. Yerba, especie de trébol, y muy 
semejante á él, que nace entre las cebadas y 
trigos, y sirve de pasto y alimento á las ea» 
bailerias. 

Llámase también mielga á un pescado 
grande de una vara, grueso del medio arri
ba, cabeza gruesa y chata, con dosaletts, 
carne blanca. Se cria en los mares. Es el 
felico ó caíus marinas. 

Miembro. Cada una de las cantidades 
eeparadas por ©l signo = en una [ecuación. 

Miembros. E l esqueleto, que es la re
unión de las partes más sólidas de un ani
mal, de las que por su consistencia sirven 
de base, de apoyo, ó suministran y propor
cionan ataduras ó inserciones fijas á todas 
las restantes, y que en el hombre adulto se 
compone de 240 huesos unidos, sostenidos ó 
conservados en sus respectivas situaciones; 
se divide, para su mejor estudio, en dos par
tes, á saber; tronco y miembros. 

Los miembros {membm, artus}, llamados 
vulgarmente estremidades, son unas partes 
de figura algo cilindrica y prolongada, uni
das é implantadas sobre el tronco, paralelas 
en toda su longitud, dispuestas simétrica-» 
mente por pares, divididas en muchas arti* 
culaoionea, movibles en diferentes direccio
nes, y dessinadas al ejercicio de los grandes 
movimientos. Son estos en número de cua
tro, compuestos entre todos por ciento vein
ticuatro huesos, de quienes ios principales 
son largos, cilindróideos, prismóideos y 
triangulares, reanidos por ligamentos flexi
bles, y que por su conexión ó ensamble for» 
man usa serie de palancas contiguas. 

Se dividen, con ralaeion á su situación ó 
posición sobre el tronco, en abdominales y 
íof dctco», anteriores y posteriores en los cua
drúpedos; inferiores y superiores ea ™ 
hombre. 

ABDOMIHAIiES, cním.—Eetán situados bajo 
del abdómen, y son en número de dos, cada 
uno oompueípto de treinta huesos. 



Be dividen en cuatro partes distintas por 
6a posición, fiirura y usos, á saber: la raa^a, 
el mslo, la f iema y el f ié . 

La nalga, cocea, ao está formada por hue-
gos distintos de los del tronco: ella forma 
esencialmente parte de la pelvis, y resolta 
únicamente de la disposición y configuración 
de las conexiones del hueso coxal, quien por 
su cara interna ó abdominal concurre á for
mar la cavidad de la pelvis, y cuya cara es
terna presenta una cavidad profunda, l la
mada mülóidea, que sirve de basé, de panto 
fijo para la articulación del fémur, y ejecu
ción de sus diferentes movimientos; corres
ponde de este modo por su figura y usos á 
los dos huesos que forman ís espalda. 

El muslo, fémur, parte formada de un 
sólo hueso, largo y ci l indrico, llamado 
fémur. 

Ss observa en él: 1.° En su estremidad su
perior ó coxal, una cabeza, el íroc/taníer, 
el íroc/tanítn (apófisis para dar inserción á 
los músculos rodadores), una línea sub-irc-
mterina. 2.° En su estremidad t ib ia l , una 
tmhlea articular, dos cóndilos, dos tuberosi
dades, una sobre el borde mterno del hueso, 
y otra sobre el esterno. 

La pierna, tibia de ios latinos, está forma
da de tres huesos; dos largos, el mayor l l a 
mado tibta, el mediano peroné, el tercero 
corto, espeso, y que puede considerarse aomo 
un apéndice de la tibia, se llama rotula. 

Se distinguen en la pierna una cara ante
rior, llamada pre-tibial, y usa posierior, d i 
cha fopHtea. 

El pi¿, pess se halla compuesto de veinti
séis huesos, de cuya reunión resalta una es
pecie de bóveda oblonga, cuyas diferentes 
piezas, unidas por ligamentos cortos y apre
tados, disfrutan movimientos peso estensos 
y visibles. 

Ea el pié se observan: 
1.° Dos caras, una cóncava, plantar, y 

otraconvesa, mpra-piantar. 
o'o Ros borde®, uno tibial, y otro peroneo. 
a. Dos estremidades, una taniana, y t tra 

j ' ires regiones, -
Ia) El tarso, formado de siete huesos, 

cortos, espesos, de muchas caras, y denomi. 
nâ os calcáneo, astragaio, escajóides, mbói-
ês, y tres cuneiformes, 
(6) El metatarso, compuesto de cinco bue» 

sos iargGSj dispuestos paralelamente, llama
dos ea común metatarsianos, pero earacteri-
zades con les denominaciones numéricas de 
l-0,2.°, 3.°, 4.°, eto. 

(c) Los dedos del pié 6 artejos, su núme-
íO el de cinco, compuestos todos (ménos el 
Primoio) de una serie de tres pequeños hue-
sesitos compastos, largos y distinguidos oon 

el nombre genérico de falanges, y con el i n ~ 
dividUal de primeras, segundas y terceras; 6 
sean falanges, falangines, falangetines. 

E l primer dedo del pié, 6 gran artejo, 
tiene solamente un falange y un faíangetin. 
• TORÁCICOS, drac^a.—Hállanse situados so
bre el tórax en número de dos, y compuestos 
cada uno detieinta y dos huesos. 

Se dividen en cuatro partes distintas, por 
su posición, conformación y usos, á saber: la 
espalda, ©1 brazo, el ante-brazoy la mano. 

La espalda, scapula, es la parte que sirvo 
de centro á los movimientos del brazo, y re-
une los miembros torácicos al tronco; está 
formada por dos huesos distintos de los cor
respondientes al t r o B c o , y son: 

1. ° Uno largo, delgado, y colocado en la 
cara dorsal del tórax, llamado escápula: se 
observan en él dos ©aras, uoa sub-escapular, 
y otva supra'escapular; dos apófisis, uoa es
pesa, encorvada y llamada coroeoídes; la otra 
es más larga, saliente y aplastada, y sollama 
acromto»; ea esta apófisis se distinguen dos 
bordes, uñó superior llamado supra acro-
miano, y otro inferior dicho mb-acromiano. 

2. ° E l otro hueso de la espsdda es largo, 
y está situado en la cara esternal del tronco; 
se llama clavicula: á una de BUS estremida-
des llamamos esternal, y á ia otra acromiana 
ó acromiaí. 

E l brazo, brachium, está formado por un 
sólo hueso, cilindrico y largo, llamado M -
mero. 

Tiene de particular: 
1. ° En su estremidad esoapular una ca

beza, el trochiter, y el trochin (apófisis desti
nadas á la inserción de los músculos roda
dores). 

2. ° En su estremidad inferior ó cubital, 
una trcchlea articular, un cóndilo y dos t u 
berosidades, una de eiiss eoloaada sobre el 
cóndilo; se llama epi-condilo', y la otra, s i 
tuada sobre la polea articular, se llama epi • 
irochlea. 

E l antebrazo le forman dos huesos ¡argos, 
de los que et p m u i p a l y mayor es el cubito', 
éste tien? el oíecrano», gruesa tuberosidad 
que corresponde á la rótula; el otro hueso se 
llama radio. 

En el ante-brazo se distinguen dos caras; 
una de ellas es ia ¡palmar, y otra la supra-
palmar. 

La mano, manus, consta de veintisieterbua-
sos, cuyo ensamble presenta una figura abo
vedada, ligera y manifiéstame ate oblonga, 
cuyas diferentes partes son susceptibles d© 
uua vanedad infinita de movimientos. En la 
maso se distiaguen; 

1. ° Dos caras; una cóncava, ¡palmar, y 
oim Qúnvexa>, supra-palmar. 

2, ° Dos bordea; uno radial y otro eitMId/h 



í 3.° DÓÜ astíemidades; UM mp iam, f 
«tra digitat. 

4.° Tres segionee, á sabers 
(a) E l carpo, formado de ocho ksesos, 

pequeños y esponjosos , de muchas caras, 
dispuestos en dos filas, una radtaly ÚÍVA me-
iacarpima. 

(6) E l metacarpo, compuesto de cinco 
huesos largos, paralelos entre s i , llamados 
metacarpianos, y distinguidos únioamente 
por loe números 1.°, 2.°, 3.0S etc. 

(e) Los dedos, en número da cinco, com
puestos cada uno, ménos el pmlgar, da una 
serie de tres pequeños huesos, largos, ¡la» 
mados falanges, falangines y falangetmes. 

E l pulgar sólo tiene un falange y un fa* 
langetin. (Véase ESPALDA, BRAZO, MAMO.) 

Miércoles. Cuarto dia de la semana o 
Tomó el nombre del planeta Mercurio, á 
quien los egipcios atr ibuían el doirini© dé la 
primera hora de este dia. Feria cuarta. 

Mies. La espiga, caña y grano del trigo, 
cebada y demás semillas de que se hace pan. 

Miga. L a parte interior y más blanda 
del pan que está rodeada y cubierta de la 
corteza. Pañis medulla. Llámase miga en sen
tid o genérico i a entidad, gravedad y senten
cia de alguna cosa física ó moral. 

Mígala. Género de arácnidos. Véase oc
tópodos. 

Miguel (EL ARCÁNGEL SAH). Ocupa « a 
lugar distinguido en los libros sagrados y 
en ios poemas religiosos. E l profeta Daniei 
le señala como el protector del pueblo j u 
dío. Cárlos V I I de Francia dispuso que Ja 
imégen de San Miguel decorara la bandera 
real como el ángel tutelar del re ino, del 
cual le proclamó Luis X I protector, fundan» 
do en su honor la Orden de San Miguel en 
Jimboise e l 1.° de agosto de 1469, v i r tua l -
mente abolida desde 1830. 

Les poetas y los artistas representan á este 
arcángel como U personifícacien del ángel 
bueno luchando con el malo, que tiene ren
dido ó sus piés. 

Miguel. Varios Emperadores á© este 
nombre. 

Miguel I , llamado Rhangah, subió al trono 
en 811; abdicó á ios dos años, y se retiró á un 
ol'aVi&txo.—Miguel 111, nieto de Miguel I I , fué 
saludado Emperador cuando tensa tres años 
de edad. Fué ingrato con su madre Teodo
ra, pérfido con su tio Bordas y escandaloso, 

?r le asesinó el 27 de setiembre de 867 Basi-
io, asociado al imperio.—Mgwei IV, llama

do el Pafiayomio, subió a i trono en 1034; 
abdicó en 1041, y se retiró á ua monasterio, 
°-~Mtguel V, llamado úa la fa ta , sobrino del 
anterior. Murió en un convento es 1042,— 
I f f ^ l FJ, llamado el Gmmrot sucedió á 

la emp^íatr iz Teódors en 1056; óédió el te 
no á Isaac Conmeno en 1057, y se retiró á 

{ ua convento.—Miguel V i l (acaparador de 
trigo), sucedió á Romano I V en 1071. Prínci-
pe incapaz, fué destronado primero por Ro
mano Diógenea y luego Niceíbro Botónate, 
siendo confinado á un monasterio era 1078, 
de donde salió para arzobispo de Efeso.— 
Miguel, V I I I (Paleólogo), regente del imperio; 
durante la minoría de Joan Lascaris le hizo 
sacar los ojos, y se apoderó del trono en 1260. 
A l año siguiente recuperó á Gonstantinopla 
de Balduiño I I . Hizo la guerra á los vene
cianos, y trabajó para reunir ia iglesia gtig. 
ga á la ia'ina. Murió en lií83 con fama de 
liberal, y magnífico amante y protector dg 
las oleneias y" las letras. 

Miguel Angel . (Véase BOONAROTI ) 
Migue l (D. EVARISTO SAN). Capitán ge» 

neral del ejército fespañoi. Nació en Gijon 
(Oviedo) el 26 de octubre de 1785, y murió 
en Madrid el 29 de mayo de 1862. Entró da 
cadete en el t jéraito en 1805, Ea 1820 tuvo 
«na parte activa ea los sucesos da ia isla de 
León, y en 1822 íué nombrado ministro de 
Estado como probado patriota y distinguido 
militar. Durante la ominosa década estuvo 
en Inglaterra, viniendo á España para to
mar parte en la guerra c iv i l , habiendo sido 
ministro de la Guerra y ocupado otros ear-
gos muy importantes de su carrera militar, 
lo oual no le impedia dedicarse á trabajos l i 
terarios, dando á luz la «Historia de Feli
pa I I ,» la «Vid de D. Agustín Arguelles,» 
«Capitanes célebres,» y otros ménos impor» 
tan tes. En la revotncioa de lb40, en la de 
1843 y en la de 1854 hizo un papel brillante 
el general San Miguel; pero después de la 
ú l t ima , el aura popnlar que San Miguel 
disfrutaba se disipó algo por haber aceptado 
gracias de la coí te con el ducado de San Mi
guel y la comandancia del cuerpo de Ala-
bardaros. De todos modos, la biografía de 
San Miguel es la historia del partido liberal 
español, del cual fué aquél un ilustre y ve
nerable individuo. 

D . Evaristo San Miguel era á su falleci-' 
miento duque de San Migu 1, grande de Es
paña de primera clase, oa! ailero gran cruz 
de las reales y militares Ordenes de San Fer
nando y de Han Hermenegildo y de la dis
tinguida de Carlos 111, capitán general de 
ejército, senador del reino, oomandante ge
neral del real Caerpo de Guardias alabar
deros, director de la Academia de la Histo
ria y presidente de|la Sociedad de Milicianos 
veteranos. 

l e n i a ademas mna porción de condecora
ciones militares, así españolas como estrafl0 

Su hwmmo P. dantos San Miguel, & 



M I L ^ 229 - M I L 

BÍenis geneíal del ejército y distinguido mi
litar, falleció es Madrid el 11 de febrero 
de 1860. 

Miguele íes , Soldados españoles de aí-
gonas provincias de Aragón y Valencia. 

Mijo. Planta cuyos vás agos tieaen codo 
y medio de altura, algo gruesos y nudosas. 
Sus hojas son semejantes á las de la caña, 
de no dedo de a c c h O s y veílosa*. Sas flores 
ge unen al remate títl vastago, formaarfo 
oocio un ramillete, y en eil a echan unos 
granos peqneños, casi redondos, duros, l u s 
trosos y de color amarillo. Rpgntarmente 
sirve de comida para loa r á jwos , y á veces 
se hace pan de él, ine es seco, frió y de poco 
alimento 

11 mijo, panicum miliaceum de Lineo, es 
una yerba anua, originaria de la ludia, cul
tivada para forraje y por los granos que las 
aves comeo bien. Florece en ju l i o . Se repro * 
duce de semilla. 

Mi l . Número qae oentiene ó incluye diez 
Teces ciento. 

De mil y quinientas se llamaba antigua
mente una sala de! Consejo de Castilla, des
tinada especialmente- para ver los pleitos 
graves en que después de la vista y revista 
de la Chsneiilería, en el juicio da propiedad 
se apelaba por via de agravio ante la perso
na del rey. Llamábase así, porque para ad
mitirse este recurso debia la parte por quien 
m presentaba depositar el valor de m i l qui
nientas doblas castellanas^ Es nuestro actual 
recurso de casaewn. 

Milán (MILANO). Ciudad capital de una 
délas provincias del reino de I ta l ia , baio el 
cetro del rey Víctor Manuel I I . Antes (1859) 
era capital del reino Lombardo Véneto, d e l 
gobierno y de l a provmci" de su nombra, y 
de cuatro distritos más. Está sitnadr á 200 
kilómeti 03 O. N O. de Venecia y 128 me
tros sobre el nivel del mar. Miian es una de 
las ciudades más dignas é importantes de 
Italia, estando edificada en una llanura r i -
suffia y fértil sobre la orilla Izquierda del 
Olona, ai cual se unen en aquel lugar los ca-

. nales de Naviglio-Grande, Msrtesana y Pa
vía, inclinándose el terreno de N . á S. 

Carecen sus murallas y sus bastiones, edi-
fioades en el siglo x v u por el gobernador 
Ferrante Gonzaga, de toda importancia m i 
litar. 

Es residencia de un arzobispo, cuyos su-» 
fragáneos son los obispos de Bresoia, B é r -
gamo, Pavía, Como.Creinona, Lodi y M á n -
tca« So famosa catedral pasa por la mayor j 
mas bella de todas las de Italia. 

-ka un conjunto admirable el que forman 
3.000 estátuas de mármol blanco qae la 

aaoraan y sus infinitas columnas, su majes» 
"«osa fuente que oonoluyó Map^ieon I , y el 

ei'imuló de obras ejeoutadasí por los ingénios 
m á s aventajados en las artas liberales. 

Yéae en el interior de la famosa catedral 
un bellísimo baptisterio formado de una urna 
de pórfiro, sacado sin duda de algunos anti
graos baños romanos; y en los capiteles, que 
todos son 'íe bronce, nótase el gusto más de
licado y la más esquisita riqueza de imagU 
naoioo, unid a á una perfección ilimitada 
h8st,a en los más pequeños detalles. 

Ocupa la catedral la planta de un templo, 
dedi' a lo anti uaraente á Minerva y la p r U 
mera pie ira del ed ficio as puso en 1386 por 
el renombrado Juan Galeas Visconti, habiéa-
dose conoluido tod'» el eai icio á principios 
de este eigío. 

Brtjo las i n m e B s a s bóvedas de este templo 
se hizo Napoleón I coronar rey de Ital ia el 
26 de mayo de 1805. 

Cincuenta y cinco años después era ya el 
r e i m de Ital ia un Estado independiente de 
la Francia, ñor iofluemoia muy directa del 
heredero de Napoleón I , 

¡Secretos de la Providencia! 
En aquella época aplicó el gobierno fran

cés más de cuatro millones de francos á la 
conclusión de la «atedral , que foé adornada 
ademas por un número prodigioso de agujas 
de máraaol. 

El palacio de las Ciencias y las Artes for* 
ma con la Biblioteca Amr rosiana ía gran 
curiosidad artística de Miian, como que con
tiene el gimnasio, la Escuela de bellas artes, 
la Galería de pinturas en que existen las 
o Oras maestras de todos los grandes pintores, 
en sus diversas escuelas; el Observatorio, el 
gabinete numismático, 1 Instituto y una B i 
blioteca con 200.000 volúmenes. L a Ambro-
siana cuenta más de 140.000, y 15.000 ma« 
nuscritos. 

E l ptran teatro de ta Soala se construyó 
en 1778 sobre el terreno qae ántes ocupaba 
la igle ia de Santa María de la Soala, y el 
foro comprende un espacio de 40 metros de 
largo por 32 da ancho, oon cinco órdenes do 
palcos. 

Créese que Milán fué fundada el año 590, 
ántes de Jesucristo» por los celtas, y que el 
191 quedó sujeta á ios romanos, llegando á 
ser titulada la Segunda Roma en el consulado 
de Pompe j o . Saqueada por A t i l a en 402 de 
Jesucristo, en 476 por Odoaoro, y en 568 
por los lombardos, hicieron estos dltimos de 
ella la capital de su reino, hasta que en 775 
cayó ea poder de Carlo-Magno. En 1100 se 
erigió en república; en 1102 fué tomada por 
el emperador Federico Barbarroja, ouyas 
tropas ia arrasaron, y en 1167 pudieren los 
habitantes comenzar á reedificarla y juatifi-
caria, siendo gobernada por la familia de los 
Yiseontl, M 1395 M erigida m dioido, j 
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de la dominación de loa Sforzá pasó al de 
E'epaSaj que la conservó hasta el siglo x n u , 
en qae ea apoderó de ella el Austria. En 
1796 se hicieyon los franoesfs dueños de 
aquel país, siendo Milán en 1797 capital de 
la república cipalpina, y en 1805 del reino 
de Italia. En 1815 volvió á quedar como ca
pital del Lombardo-Véneto, y en 1859 fué 
agregada á la Cerdeña para llegar á formar 
el remo de Ital ia. 

Milán cuenta 450.000 habitantes. 
Milasao. Ave del órden de las rapaces, 

cercano á los aleones. Es el milvus de Lineo. 
Es un ave de rapiña que tiene la ca

beza llana y una mancha blanca en la co
rona, hácia la cerviz; pico corto y castaño 
o?curo; los encuentros de las alas negros, 
los muslos desnudos, las uñas negras y tor 
cidas, y la cola de horquilla. Es vooinglerá 
y de vista peaetrantej su vuelo es altísimo, 
dando giros y perdiéndose en las nubes. Ha
bita en las encinas y lugares cóncavos y pe
dregosos. Susténtase de carne de animales 
muertos y vives, y de pescados. Es ave muy 
voraz* y persigue las aves caseras. Fué ave 
de mal agüero para los antiguos, y vive más 
de 200 saos. Milvus, milums. 

Milagro. Obra divina euperior ai órden 
natural y á Jas fuerzas humanas. En todo 
milsgfo han de convenir tres circunstancias, 
á íaber : lo difícil, lo estraordinario, y lo so-
brenatoraL Uno de los fundamentos de cre
dibilidad de la Iglesia, son los milagros, y 
para d* fir; irlos proaede con mucho pulso. 

Mlldadss,. Uno de ios más celebres ge
nerales de la antigua Grecia, vencedor en 
Maratón, donde con 12 000 griegos dsi rotó 
á un ejército de 200.000 persas. Una em
presa temeraria que puso por obra fué la 
causa de su ruina; porque habiéndole sido 
contraría la fortuna, le formaron causa y 
salió condenado a pagar una multa equiva
lente á los gssgtos del armamento; y no pu-
diendo satisfaGerla, le encerraron en una 
cárcel y murió éi año 483 ántes de J. O. 

Milenarios. Sectarios que creian que Je-
sueristo debia bajar segunda vez á la tierra, 
para cumplir en ella, en medio de sus santos, 
urx xeinado de m i l años. 

Milepora. Género del órden de los póli 
po?» clase de les zoófitos del Lineo, Se cono
cen diez especies y viven en el mar de las 
Anti l las. 

MUÍ. Palabra latina que se interpreta 
milésima parto, y se usa para formar los 
nombres de loa submúltiplos en el sistema 
métrico decimal.—Atí se llaaia milimrtro, 
miligramos la milésima parte de ua metro, 
de un gramo. 

Mi l i c ia . La palabra mille qua pertenece 
á la época en qw Jíosaa llamaba á las armas 
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mi l hombres p i r t r ibu , ba dado origen á la 
palabra milicia, para denominar con ella al 
ejército ó á cierta parte de élj según la Orga-
nizacion que se le dé. 

E n el primer período de la historia dé 
España los fouerpos militares que existían 
se titularon herm^adadea, y la infantería 
ordenanza. 

Bn el segundo pen'odo, la dinastía austíiai 
ca denominó ios cuerpos bandas y tercios» 

Y por fin, la dinastía de Borbon ios tituló 
regimientos y batallones, cuyos nombres Es
tán en vigor en el dia. 

Mil igramo. ( omp. de mi l i y prawio, 
milésima parte del gramo.) Medida métrica 
decimal de peso, que equivale á 0*02 de 
gramo. 

Milíiitsro. (Comp. de mi l i y l i tro, milési
ma parte del l i tro.) Medida métrica de capa» 
cidad, que equivale á 0f001 de cuartillo^ 

Mil ímetro. (Comp. de mi l i y metro, dé
cima parte del meí'-o.) Medida métrica déci
ma"! de longitud, que equivale á 0'517 líneas. 

Mili tante. En sentido ascético se dice del 
crisáaao miéntras vive, estando considerada 
la vida como un combate. Se dice Iglesia nu-
litante ea oposición á Iglesia írtMwfaníe* que 
se compone de los bienaventurados que ya 
pelearon y obtuvieron la corona del triunfa 
en el cielo. 

Mili tar (CIENCIA)- Es el conocimiento fun
dado en principios dé todo lo relativo al ejér
cito, sus diversas apiieaciones y acepciones. 

Mili tar (GERABQÜÍA). Daremos una ligera 
idea del origen y antigüedad en España de 
los empleos y grados militares, siquiera ea 
artículos espeeiáieshayamos dicho algo acer
cado esto. 

Capitán general.—La etimología de capí-
tan deriva de Gaput, cabeza; el título dé ca
pi tán, qué se áió en un principio á los' jefss 
de las bandas italianas (oapitano), equiva
lente á almocaden de nuestros Almogara-
vas, capdielios ó caudillos en nuestras mes » 

El empleo de capitán general sólo data de 
1480, Sa significado era el de. jeía general 
de ios tercios. Ea 1522 se instituyó el cargo 
da capitán general ae la artillería. Ea el si -
gio xvn se nombró un capitán general para 
cada provincia. 

Teniente general ó teniente de capitan gene* 
ral.—En e l año de 1572 existían cuatro dé 
aquella cla^e, para la artillería q ie residía 
en Búrgce, Pamplona, Málaga, Barcelona y 
luego otro en Lisboa. 

Mariscal de campos—El orígén de la pala
bra mariseal se pierde en Ta noche ce loi 
tiempos. Este empleo fué introducido ed 
nuestro ejército por Felipa V desde la orde
nanza de 1702, 
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JSrigadiér.^-Esteempleú es áe origen fran

cés. E l nombre dé bdgadá ésiátía en 1635 
bajo el reinado de Luis XIIÍ y se empleó 
para designar una fracción del ejército. Fué 
introducido en España en 1702 por Felipe V . 
0CóróneL—Durante la dinastía austríaca 
empezaron á llamarse coronelías á alguaos 
tercios estraDjsros. Esta voz deriva de coro
na, y el jefe de ella se llama Coronel. E n 
151B nuestro ejército tenia ya cuatro coro
neles, y aparepé enteramente admitida entre 
nosotros en 1560, ántes dé que hubieran po
dido los estranjeros importarla en nuestro 
país. Se llamarora después maestres de cam
po, cargo introducido en 1503 y establecido 
de hecho en 1525. Los coroneles eran capi
tanes natos de i a primera compañía de su re
gimiento baeta que fueron relevados de este 
cargo en 1761. 

Teniente íioroneí.--Fué creado este empleo 
en sustitución del cíe teniente maestro de 
campo, por U ordenanza d© Felipe V; y 
cuando ios coróneles fueron relevados del 
ümndo de la primera compañía de su cuerpo, 
lo fueron los tenientes coroneles del mando 
de la segunda. 

Primer comandante. Eíte empleo se creó 
en 1706, cuando ae e&tabieeieron loi segun
dos batallones de los regimientos; se supri
mió en 1760; y en 176976 propuesta del co
ronel del regimiento de Guardias españolas, 
sedió un comandante de batallón ácada uno 
de los de dicho cuerpo. E n 1792 fueron es
pecificadas las funciones de los primeros co
mandantes. 

Segundos comándanos.—Desde 1762 tenían 
los batallones ayudantes mayores. E n 1830 
estos fueron promovidos á s?gündos coman -
dantes encargados del detall, y en 10 de 
enero de 1832 se hizo ostensiva esta modifU 
caeioa á ios cuérios de artillería é ingenie
ros. En 1819 fueron suprimidos en el arma 
de caballería. 

Capitán.—Al tratar del capitán general 
hemos dado la etimología del capitán de 
compañía. 

-Ayudante.—Eata cíase existe desde la or
denanza de 1702. 

^enienfe.—Este empleo aparece Creado por 
jos Keyes Católicos en el año de 1483, como 
le plantilla en cada capitanía. 

Subteniente.--Este empleo ha sido deno
minado en 1700 segundo teniente, y lugar-
temente en 1704; en 1705 fué llamado sub
teniente. 
rí>aiyeres*~Trae sa offeen de Aquilám fe-
.!lmníp£>rta águila^ oficial subalterno de 

j 8* e(Jaiva^hte á subteniente. 
IRÍI » ADO y porta*'estándarÍe.~* Desáé 

aparece ún oficial llámádo abanderado, 

cuyo encargo es llevar la bandera. En la oa-
bsllen'a sé titularon después porta-estandar» 
tes ó portas. LasOblipacioDés de éstos oficia
les son, ademas de llevar las henderás y es
tandartes, correr con todo el utensilio y pro
visiones de su cuerpo. 

Coáeíe.—-Esta palabra ba sido importada 
de Francia: significa segundo hijo de fami
lia, porq^eí, en vista del sistema de mayo» 
razgos introducido en Francia, los primogé
nitos se quedaban con todos los bienes, y los 
demaa tenían que dedicarse á una carrera, y 
la militar era la que regularmente escogían. 
E l 1722 Felipe V instituyó la clase de cade
tes en el ejército. 

Mo'átcos deí e/ercííd.-—Desde el año de 1505 
se fijó y a un cirujano á cada una de las com
pañías de guardias de Gásíilla. En 1560 apa
rece ya en la Plaña mayor de ca*da tercio un 
médico doctor y un ciruiano boticario. Estos 
empleos siguieron hasta 1702, en que ia nue
va organización asignó á cada batallón un 
oirujano. 

Capellanes.—FOT los años de 1560 apare
cen como de planta fija Uua capellán mayor 
en cada uno de los tercios de infantería, ade
mas del particular de cada compañía, y des
de 1503 en algunas compañías éspeciales del 
arma d e caballería^ En el día hay un cape
llán en cala batallón. 

Sargento 1.° y 2.°—La verdadera etimo
logía de esta palabra aparece tan oscura 
como la de mariscal, y sólo consta como 
cierto que su origen pertenece á los primeros 
tiempos del feudalismo, y que sin interrup
ción há tenido hasta nuestros dias. Sê  oree 
que la denomiaacion sargento fué apliocida 
en su principio á los gayones, sirvientes ó 
escuderos inmediatos á la persona del rey, 
que eran servidores ánéjos á la corona y 00" 
mo satélites de e l l a . 

En el año de 1494 aparece en cada capita
nía un contador ó sargento y un furriel. 

E n 1537, al crearse los célebres tercios. Se 
nombró para cada uno un sargento mayor 
con el objeto de que instruyese á los sargen
tos de las compañías en el manejo del arma. 
Hubo también sargentos gsnsrales dé bata» 
lia; las plazas tuvieron sargento mayor. 

E n la ordenanza de 1702, Felipe V esta
bleció dos sargentos por compañías, el uno 
fué primero y el Otro segundo. E a 1762 se 
crearon las compañías y tuvieron cuatro 

Tambor mayor.—IS&te cargo, al cual es 
aneja la categoría de sargento primero, fué 
traído á nuestra infantería por Felipe V , y 
establecido por su ordenanza dé 1704. El 
tamDor mayor én cada regimiento de infan
tería es el jefe cfé ibancíá do tambores f eoi> 
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Caho 1.° y 2.°—Desde muy antiguo se usó 
esta palabra oomo sinónimo de caudillo, de
rivada sin duda de lugar estremo, ó cabo que 
en toda formación ocupaban siempre ios 
jefes. Las tropas romanas y las godas tuvie
ron sus cabos mayores ó jefes do filas, y sus 
cabos menores ó jefes da Mieras. Entre los 
godos aparece ya la denominacioa y cargo 
de cabos de escuadra para distinguir 4 estos 
acaso do los otros cabos ó caudillos, y cons» 
tactómente ha seguido ya este cargo, á vuel
ta de machas alteraciones haata el dia. 

En el año de 1702 se marcaron por la or
denanza de Felipe V tres caporales y tres 
lanspasadas á cada compañía. Estos capo
rales venían á ser los actuales cabos prime
ros, y los otros como los cabos segundos. 

Soldado distinguido ó de 1.a clase.—Son es
tos unos soldados rasos, á los cuales distm» 
gue el capitán y oficiales de su compañía ea 
gracia de su buen comportamiento y honra
dez, revelándolos de todo servicio mecánico 
y prefiriéndolos siempre para el servicio de 
cabos internos. F a é establecida este clase 
hace pocos años, llevando los elegidos un ga
lón de distinción en el brazo izguierdo. 

Soldado.—Aunque los soldados son tan 
antiguos como la guerra, sa actual denomi
nación es muy posterior, y data solamente 
do la edad moderna. Los romeaos llamaron 
ai soldado miles, espresiou que vale tanto oo
mo entre nosotros la de »ilitar. Muchos han 
derivado ticha denominación de la italiana 
soldato, otros dé l a latina soldarius, otros 
del verbo galo soaldoyer; pero su verdadera 
etimología está ea el sueldo, que en los tiem
pos modernos ha venido á ser el único lazo 
material y visible que los gobiernos han es
tablecido entre el mili tar de clase inferior y 
la patria, á cuya defensa se llama á este ó se 
le obliga. 

Soldados, gastadores y batidores.—Desde 
las guerras de Granada se conocieron y usa
ron mucho en nuestras tropas los llamados 
gastadores, nombre derivado del inetitato 
que estos tenían de gastar ó allanar I m oba-
táculos para el paso de aquellas. Eo el año 
de 1537 se asignaron en cada tercio el maes
tro da campo cobo alabarderos aiemanes para 
el decoro de su persona, y muy bien pudo 
haber tomado origen de esto la escuadra de 
gastadores que hoy forma delante de cada 
batal lón. En 1768 aparecen ya como de plan
ta fija. 

Tambor, pífano, corvei®, trompeta.—'íodoB 
estos instrumentos bélicos, así como los que 
los tocan, existieron en les ejéioitos de la 
edad media, siendo el tambor y la corneta 
los más antigües, y anejos siempre á cada 
compañía de isfantería squ^llos j d f ©aba? 
Herí» estos. 

En 1505 se declararon como de planta fija 
encada compañía d é l a infantería de orde
nanza un atabal y ua pííaro ó pífano, y en 
1524 se asignaron á la Plana mayor dé las 
33 compañías de infantería tres pífanos y 
tres aíambores ó tambores Desde principios 
del siglo x v i se hicieron más iadispengables 
para dar compás á la maraña cimalíám a 
que introdujo el capitán Gonzalo de Ayora. 
En 1560 sa asignó á cada una de squelías un 
tambor y un pífano, y así siguieron Isa com
pañías de iofantería hasta- el año 1702, ea 
cuya ordenanza Felipe V soprimió ios p í 
fanos ea la infantería, y dejó un sólo tam» 
bor en cada compañía. 'En 1704 prescribió 
el mismo rey un corneta y un trompeta á 
cada compañía de caballería, é igualmeute 
puso un timba ero en la Plana mayov de 
cada regimiento de caballería. 

Blilton (JUAN). Célebre f admirable poe« 
ta inglés, que escribió varias obras, contán
dose entre ellas aEl Paraíso perdido,» que 
es considerado como el poema más bello qaa 
el entendimiento humano haya prodacido 
después de Homero y Vi rg i l io . Era hijo da 
un notario; nació en 1608 y murió en 1674. 

Mil la . La tercera parte de una legua ma
rina. 

Medida delongiíud que equivale á mi l pa= 
sos. Los hebreos la daban 1.500 pasjs. 

Milían (JUAN). Escultor, natural de Ta-» 
lavera: por los sños de 1494: trabajó las si-
lias del coro del convento de S^n Juan de 
los Eeyes de Toledo. 

Mil ier (FELIPE). Cólebre jardinero inglés 
que escribió varias obrss; nació en 1691 y 
murió en 1771. 

MUlósimo (BATAIXA DE). Dada y ganada 
por Napoleón Bonapsrte el 14 da. aüri l de 
1796 contra los austríacos y piac pntests, 
mandados por loa generales Beauliea y Pro
vera. 

Mil lo ; ! . La reunión de m i l ve es mi l . La 
cilra que en su número escrito representa 
millones tiene seis números á su derecha. 

fílillonaño. S@ dice del hombre muy rico, 
sin especificar sn fortuna de una manera 

Mil lo t (CLAUDIO). Académico numerario 
de la Academia francesa, preceptor del du
que de Enghien, y autor de algunas obras 
histórica:;: murió el 20 de marzo^de 1785. 

Mimbrera común ó encarnada. {Sálico 
vimimíis de Lineo.) Les tallos ¡argos y flexi
bles de este arbusto sen muy usados en las 
cesterías. 

Mímiít®. Lenguaje de que se sirven Jes 
gordo-mudos hatoitualmeate para espresar 
esteriomente todo lo que aparte ds las ideas 
f ípws pasa en sq ©spíritra y m su gorwon» 
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lío es lo mismo que daótilologia que no eg 
ciás q«e la escritora en el aire por medio de 
los dedos que figuran las letras: la dactilolo
gía es uno da ios medios empleados por la 
mímica. 

Mímica es también el arte de haeer seasi» 
bles á los ojos délos espectadores por la imi* 
tscion, los gestos y las accienes de las per
sonas. 

Rlimopbira. Eocafheterogénea porfídica: 
está compuesta de pasta ó materia arcillosa 
que contiene granos de feldespatos, graros d@ 
cuarzo, de mica y fragmeütos de phtonita y 
de esquisto. No contiene regularmente venas 
ni filones metálicos. • 

Mímcsa. Denominación dada por Lineo 
á una gran planta de la familia de las legu
minosas, en la cual se encuentran los vege
tales que producen la goma cachón y la go
ma arábiga. 

Es planta anualj originaria de América , 
notable por el encogimiento de sus hojuelas 
cuando se tocan ó se las escita de otro 
modo. 

También se la conoce por la sensitiva. 
Mina. Terreno de que se estraen los me

tales sea cual fuere ía clase de estos Cada 
mina toma nombre de la sustancia que se 
estrae de ella. 

Lugares que se abren y cavan en la tierra 
para sasar de e;la los metales 6 minerales. 

Llámanse en derecho minas, todas las sus
tancias inorgánicas que ge prestaa á una es-
pl taoion. 

En España la ley vigente de minas es ia 
deBdejulio de 1859. 

Llámase mina al conducto artificial sub
terráneo que se encamina y alarga hácia la 
parte y á la distancia que se necesita para 
los varios usos á que sirve, siendo el más co
mún para la oonducoion de aguas. 

Es también el arlifioio subterráneo que ee 
hace y labra en los sitios puestos á las pla 
zas inertes, poniendo al fin de aquel una re
cámara llena de pólvora atacada, para que 
dándole fuego arruine las iortifícaciones de 
la plaza sitiada. 

Dicese asimismo mina al naeimienío y ori
gen de iae íuentes . 

Entre los antiguos era la mina una mone
da que en Grecia pesaba cien dracmas ó una 
libra. 

Se dice en cierto sentido mina de todo em
pleo, ocupaGxcn ó asunto del que se saca co
pioso Interes y ganancia. 

Los minerales s© enenectran en la corte
za del globo en capas, filones, vetas, ban
cos, masas, etc., ordinariamente asociadoa 
con materias inútiles 6 estériles llanadas 
gangas* 

Las capas soa-tmoi asidos paralelos á ios 

planos de estratificación de los terrenos ett 
los cuales se encuentran y de mucha regula
ridad; se da el nombre de bancos á las capas 
gruesas de piedras de sillería, pisarras ú 
otros materiales empleados en las construc
ciones. Se disti ' guen en una capa su direc
ción, ó más bien la de una línea horizontal 
trazada en dicha capa, dirección deteraaica-
da por el ángulo que esta línea íornaa con el 
plano meridiano de! lugar, y su inclinación 
sobre el horizonte. La potencia de tma capa 
es su grueso medido ea la más corta distan
cia entre sus caras superior é inferior, ó en-
re su pendiente y su yacente. E l aíloramiea-

to de una capa es la línea según la cual que
da al descubierto en el t e r m no. 

Loa filones notienem la regularidad de las 
capas y difieren de ellas ê  que generalmen
te cortan los planos de estratificación del ter
reno, y en que eu composieion, léjos de ofre
cer un conianto bastante homogéneo, pre« 
senía una mezcla de m tersas muy diversas, 
con frecuencia dispuestas simétrioamente 
por zooas á uno y otro lado de un plano pa»-
ralelo á l o i descostados. Algunas veces, sin 
emb argo, lo- filones son paralelos á los pla
nos) de estratificación y toman el nombre de 
filones-capss ó de vetas. En un filón se dis
tingue como en una capa su dirección, su 
inclinación, su potencia, su pendiente, su 
yacente y sus afloramient .s. A veces los fi
lones están separados de sus hastíales por 
unos lechos de arcilla denominados sal-

Los filones hacen desviar con frecuescía 
las capas por ellos atravesaclaa. Están fuje" 
tos como las capas y áun más á infiexiones, 
estrechases y borrascas, Támbien son suscep
tibles de. ser desvisdos por otros filones más 
modernos que se oontir úan eatóncea sin in« 
terropcion y que se llaman filones cruzado 
res; son fallas ó dikes cuando están llenos 
de materias estériles. La desviación se veri
fica más á menudo cemo si fuese el resultado 
del desiísamiento ea masa de i a región del 
pendiente sobre la del yacente cruzador. 
Con íreouencia las estreohfces y borrascas 
corresponden, así oomo la riqueza del mine
ral , con ©1 paso del filón de un banco de roca 
á otro, 

Rsras veces esiste u n sólo filón metálioo 
en un mismo país; ordinariamente sa encuen
tran varios otros filones qce contienen mine
rales de igual naturaleza, y ea este caso las 
dirícoiOBea é inclinaciones de toáos son casi 
paralelas, de saerte que constituyen un sis
tema de filones. Ciertas , regiones están casi, 
surcadas por dos ó tres sistemas de filones. 
Se observa entónces que ios filones de dife«> 
fentes sistemas que sa distinguen por sus di» 
r@s6ioa@9; difitrsaíambles generalmente po? 
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la eattítráleza de las oustaacías que conííe-
nen. E n fin, todos los filones dé en mismo 
sistema ernzan á íos dé otro ó son exuzados 
por ellos= 

Se encuentran en capa:! los diversos mate
riales de construcción, el yeso, la sai gema, 
los combustibles minerales, el hierro Carbo
natado litóide, los h i iros oxidado rojo y 
oxidado hidratado, sobre todo en estado 
oolítioo ó en granos, los esquistos cobrizos 
del Mansfeld, y á veces la galena ó sulfuró 
de plomo y el mércutio sülf tado. 

La mayor parte de loa minerales metálicos 
se encuentran en forma de filones ó sglome-
xaciones; los minerales de cobre, de plomo, 
de plata, están sobre todo en filofies. Los de 
Mérro, zino, sal gema y yeso, se encuentran 
frecuentemente en filones-capas ó ea agio-
meracificés Entrelazadas, La mayor parte de 
los minerales de hierro en granos del centro 
de la Francia, forman bolsadas. En fin, se 
encuentra oro, minerales de platina, óxido 
de estaño, diseminados en arenas superficia
les, ó an capas de arena y de grava situadas 
á poca profundidad, y de las cuales se sepa
ra por ei lavado. Los' dismantes y la mayor 
parte de las piedras preciosas se encuentran 
igualmente diÉeminadas en arenas superfi» 
ciales. 

L a esploraoion de minas en un país qué 
las contiene ya, se hace sobre todo por me 
dio de trabajos subterráneos, que se enlazan 
con los exüsteoteg, ó sean gaierías abiertas 
en una dirección normal á la de los filones 
conocidos, y que deberán cortar los descono
cidos de igual naturaleza, ordinariamente 
paralelos si existen. 

Los diferentes métodos de csplotacion qué 
deben seguirse en tal ó cual caso, dependen 
sobre todo de Ja naturaleza de los criaderos. 
Bajo este punto de vista, les criaderos se d i 
viden en dos grandes ciases: la primera, que 
encierra la mayor parte de los filones metá
licos, comprende aquellos en que los miné-
rales útiles están asociados con materias es
tériles ó gangas, que pueden separarse en 
parte por un primer apartado heeho efi la 
misma mina, á fin de emplearlos para efec
tuar un rellenamiento bastante completo 
para sostener las paredes y precaver los des
moronamientos; la segutída, qtse encierra 
sobre tedo capás de combustibles minerales 
dé sal gemma ó de materias pétreasr com
prende los criaderos ea que las materias es
tériles en que pueden separarse de los mine
rales no bastan para igual objeto. En estas, 
dos clases de egpíotacion, las métodos varían 
según la potencia, de los criaderos, y la soli
dez de los hastiales y del criadero misaio, 
y según que la disposición y riqueza de éste 
©s regular ó no; m este último ¿neo se haeé 

preceder la espiotaoion propiaimente dieba 
por trabajes de esploracion dirigidos de modo 
que sirvan al misino tiempo para dejar el 
criadero bien dispuesto. 

Cu ando el criadero es poco potente, se es» 
plota por medio de grandes cortes ó tejos da
dos en ei yacente del criadero, y rellenados 
á medida que se trabaja. En los filones, que 
son casi siempre muy inolinr-dos, los teste» 
ros de los tajos están cortados en forma de 
gradas inversas 6 rectas. En todos loa casos, 
se comienza por dividir la parte del criadero 
que ha de esplotarse en macizos largos 6 
cuadrados, por medió de galerías horizon
tales trasadas en el plan según la dirección, 
y llamadas galerías de prolongación, distan
tes entre sí 20 á 40 metros (72 á 144 piés), y 
por travesías trazadas según la incüoaaion 6 
la mayor pendiente, cuyo espaciado varia 
con las necesidades de la ventilación* Se ex
plotan generalmente estos macizos por pisos 
sucesivos, yendo de arribs abajo; pero ks 
maeizop, considerados en i mismos, se es* 
plotan unas veces de abajo arriba, como 
en e método de gradas ib vertidas ó lalor as
cendente, y otras de arrií a abajo, como en %l 
de gradas rectas ó bancos descendentes. 

Las masas son unas aglomeraciones mine
rales de forma irregular que se encuentran, 
sea i n los terrenos en capas, sea en los íer» 
renos no eetratificedoB. Se distinguen ks 
aglomersciones entrelazadas ó stockwerks, 
que consiste en masas de rocas penetradas 
de muchas veniías de minerales metálicos, 
cruzándose en todos sentidos; las aglomera
ciones tendidas, ó maeas intercaladas en los 
terrenos estratificados, y que no difieren de 
las capas más que por su estension limitada; 
y las masas rectas que parecen ser unos filo
nes muy gruesos, ó unos anohUrónós de filo
nes y que existen generalmente en 1¿4 Eepa=" 
ración de dos ter renos, uno de los cuales es 
estratificado y otro no. 

En fin, las bolsadas son nms agíonaeracio
nes que ocupan cavidades sop:-rficiales ó 
grietas, y se encuentran especialmente en los 
terrenos calizos. 

Estuela de minas es el establecimiento de 
instrucción pública destinado á formar inge
nieros aptos para dirigir los trabajos de esto 
raffi.o. 

Mina. Moneda ateniense que represen
taba 100 éracmas'. formaba la 60.a parte de 
un talento, y equivalía á 92! frunces y 16 
céntimos de la actual moneda francesa. La 
mina COÍBC peso valia 14 libras y 2 gramos, ó 
4 hecíóg tamos y ¿ 6 gramos. 

Mina (D, FnAmsco Éspoz-y), Famoso y 
valiente genes al español, que sostuvo con las 
armas en la mano la libertad y la indepeñ-
descia de su patria: nació en un pueblo cer-
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ea do Pamplona m 1784, y murió ea Baree-
100a en 1836, siendo capiiaia general del 
Principado. 

Minan te. Torre peqtr ña de tres á cua
tro naetróM de diámetro» en tres ó cuatro p i 
sos con balcones 6 galerías voladas, que 
forma la parte más elevada de una mezquita. 
3S1 minareée reroáta en una agoja sobre la 
enál se vé una media luna. 

Minerales. Son cuerpos naturales sóli
dos, líquidos ó gaseosos; que no ae reprodu» 
oen; que deben su on'gen y mayor ó u.e.Bor 
masa á la agregación de moléculas simples ó 
compuestas; que su existencia no reconoce 
íérmino üeoesario. 

Mineralogía. La mineralogía, que com
prende él esto dio y la descripción de los mi
nerales ó cuerpos que ee encuentras en el 
reino mineral, y la GEOLOGÍA, que se ocur a 
de sus modos de estar en el seno de la tier
ra, son dos ciencias cuyo conocimient» es in 
dispensable á los que quieren ocuparse d© 
esplotar minga, ó de uno cualquiera de los 
numerosos ramos de la industria q m ce ocu
pa del tratamiesto de las materias que nos 
Emninistran las entrañas de la t i e n á . 

La marolia que ee signo en el estadio de 
la mineralogía es análoga á la que se adop
ta para ctros ramos de la industria natural. 
Se reúnen los minerf les en grupos, que se 
dividen en clases ó familias, que se subdivi-
den sucesivamente en géneros, en espeoie-s y 
en variedades. La especie, en mineralogía, 
está formada por la reunión de cierto núme 
ro de individuos relacionados entre sí por 
una composición química idéntica ; las va
riedades, á veces de aspecto y de propisds» 
des muy diferentes, lo "deben á un modo de 
agrégacion molecular distinto; así es que el 
espato de Isiandia, el mármol estatuario^ los 
mármoíes comuaes, las piedras de cal y la 
creta son unas variedades de igual especie 
que la cal carbonatada, y ee componen to 
das de ácido carbónioc- y de cal en iguales 
proporciones. Este ejemplo demuestra que 
es menester estudiar los minerales bajo doa 
aspectos distintos, á saber, tísica y química. 

Entre los carecieres físicos, loa unos son 
apreciables á fa simple vista, y estos son los 
capetéres esteriores; los otros exigen la con
sideración de las formas geométricas, y son 
los caractéres cristalográficos; algunos, por 
ultimo, no pueden reconocerse SÍEO por cier* 
tos esperimentos físicos, y son los caractéres 
ilsicOg propiamente dichos. 

Los caractéres químicos se fundan todos 
en la investigación de la composición mis ó 
ínénos exacta de los miaeraíes. 

Lá mineralogía es la historia nataral de 
ios minerales. 

El aúrnero de fábñeas de fundición que 

existían en España en 1858 fiS|«ü los datos» 
oficiales, y cuyos productos estaban sujetos 
al 5 por 100 de inspección, era cíe 285 en é s 
ta forma: 

Ciento eiocusnta y nueve que trabajaron 
constautemente: 90 que trabajaren con - in« 
tervalos, y 30 que no íuncionaron. 

Las provincias en que t xistian son: 
Albacete: 1 coastaratemente. — Al i can 

te: 4.—Almería: 24 siempre, y 10con ínter-" 
valos.—-Badsíjoz: 2.—Barcelona: 9.—-Cáce" 
res: 2 con intervalos.—Castollon: 1 con i n 
tervalos. —. Ciudad K e s l : 9.— Córdoba : 7 
constantemente.—Cuenca: 5 conslantemen-
te,—Granada: 24 con intervalos, y 1 que no 
funGioímba.-eGuadalsjara: 1 constantpmeñ» 
te; con intervalos, y 2 que no fnneionaban.— 
Buelva: 4 oodstántemen'e; 3 con intervalos 
y 7 que no func imab in .—Jaén : 5 constan
temente, y 14 con intervalos.—León: 5 oon 
intervalos.—Málaga: 3 con intervdos.—Mur
cia: 61 congtsntement^, y 11 con interna-
los.»—Oviedo: 46 constantemente, y 5 con 
intervalos.—Sevilla: 2 coassantemente y 1 
que no funcionaban.—Soria: 1 oon interva
los.—Teruel; 2 constantemente —Zimnra: 1 
constantemente, y 3 con intervalos.—'Zara
goza: 4 que nó funcionan. 

Lss provincias en donde más desarrollada 
estahn la metalurgia, son: Murcia, qvuj con
taba 72.fabricas; Oviedo, q ü e tiene 51; Al-» 
meríá, 31; Granada, 25; Jaea, 19; Huelva, 14; 
Córdoba, 11 y Barcelona 9. 

Las provincias en que no existia fábrica al
guna, son: Alava, Avi la , Balsares, Bdrgos, 
Cádií , Csnarias, Coruña, Garona, G u i p ú z 
coa, Huesca, Lérida;, Logroño, Lugo, Ma
drid, Navarras Orense, Palencia, Ponteve
dra, Salamanca, Santaader, Segotria, Ta,Tíá-
gona*, Toledo, Válencia, Yaliadolid y v i a -
.oays. 

Misíesva. Tuvo Júpi ter un dia. ua dolor 
de oabeza insoportable, porque habia devo
rado 4 su primera esposa/Metis ó l a sefle' 
xión, y ía dificultad de íá digestión le i r r i 
taba el cerebro. Para librarse de esta mo-
kstla l lamó á Vuloano, y le mandó que le 
áiese Un hsebazo en la cabeza: el remedio, 
aunque violento, produjo el efecto deseado. 
Del cráneo da Júpi te r salió una jóven^ ar
mada de piés á cabeza. Esta j ó ven era Mi
nerva, diosa de la sabiduría y símbolo del 
pensamiento. 

Esta ficción nos enseña que el pensamien
to debe estar muolxo tiempo contenido y ha
ciendo trabajar el cerebro, para que allí se 
nutra y se complete; y cuando ya nada falte 
á su perfección, debe salircon esfuerzo. 

Minerva preside á Ins bellas artes, á ía 
industria y á la guerra, para lo cual so es 
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ménos uecegai'ia la reflexión que p á r a l o s 
trabajos do la inteligencia. 

Naoió Minerva oportunamente para ayn-
á&rjí su padre en la guerra que sostuvieron 
los dioses contra los gigantes; y le ayudó, en 
efeoto, con sus oonsejos y con so brazo, ha
biendo tenido la suerte de matar ella misma 
á uno de sus más terribles adversarios, el g i 
gante Palas, cuyo nombre quiso tomar para 
sí, en memoria de tan señalado triunfo. Con 
la piel de este gigante hizo Minerva nna do
ble cubierta para su escudo, en msdio del 
oual colocó después la cabeza de Medusa, 
una de las Gorgonas (1), cuyas mhadas pe
trificaban á sus enemigos. 

Disputó Minerva á Juno y á Vénus el pre
mio de la belleza que el pastor Páris adju
dicó después á la madre de CnpHo. Suscitó 
luego otra disputa á Neptuno, dios de los 
mares, sobre cuál de los dos habia de tener 
el hooor de poner nombre á la ciudad que 
acababa da fundar Gecrops en Atic». Cons
tituyóse en juez de esta disputa el Congpjo 
de los dioses, y decidió que el honor de po
ner nombre á la nueva ciudad seria de aquel 
que hiciese á los mortales un presente más 
Uti l . Neptuno díó en la t ierm un golpe coa 
su tridente, y salió el caballo. Que daron IJS 
dioses admirados de la belleza del animal; 
pero cuando hirió Minerva el su do (fon el 
hierro de su lanza, é hizo salir del seno de 
la tierra un olivo csrgado de froto, decidie
ron los dieses que Minerva había vencido á 
su r ival . Minerva, á quien loa griegos l l a 
maban Atfna, dió su sombre á la ciudad de 
Cecrops, qu@ lle^ó espetes á ser tan célebre 
baj > el nombre d^ Atenas. 

No ge mostró Atenas ingrata con la dio^a 
que la habla dado <?í olivo, fuente He sus r i 
quezas. ÜQ templo magnifioo, el Partenon, 
cuyas rainao subsisten todavía, fné elevado 
en honor de Minerva. El más tub i l d^ sos 
eecnltores, Fidisis, hizo todo? los adoróos de 
este templo, é igualmente una estáfu* rie la 
diosa de oro y mar 1. Instituyéronse fiestas 
magníficas en honor de Minerva, las c ales 
eran conoeicías con el nombre de P nate-
neas, y las habia de dos cianea: las peque» 
fias, que eran anuales; y ías grandes, que se 
celebraban cada oioso años. En Roma se ce» 
lebraban también la^ fiestas da Minerva, y 
miéntras duraban, llegaban los discípulos á 
SUÍ maestros mult i tud de regalos que .se l l a 
maban Mi nervales. 

Represéntase á esta diosa con aire majes
tuoso, teniendo en una mano la lanza, y 

(1) Las Gorgonas eran hijas de Forous y 
Ceto, divinidades de la mar. El btfro? P é > 
seo cortó á Medusa h oaNsa. 

apoyándoéíé eón la otra en m esicudo; cubra 
su pecho una coraza. Su oaeoo está cubierto 
de un penacho flotante, sobre el cual hay 
un mochuelo, símbolo de la prudencia, y a 
su lado están los atributos de las ciencias y 
de Isa artes. 

Mincio (BA.TAIXA DEL). Miéntras que el 
emperador Napolecin I disputaba á los ejér
citos aliados que se aproximasen á 1» capi
ta l , el pr ínc ipe Engenio, á ia cabeza de su 
ejército franco-isaiiano, alcanzó el 8 de fe
brero de 1814 ona victoria complet - sobra 
el fjército austriaco, reunido en las ori
llas del Minoio. Los au^triaoos qus man^ 
daba el conde de Bell-garde tuvieron ocho 
mil hombres fuera de combate y tres mil 
prisioneros. 

Mínimos. (Del lat. mtmmtis, muy osqoe-
ño, lo menor.) Así se dice mínima múltiplo 
f<Oí mn.—Eíta palabra, ío mismo que la da 
máximo, no se toma siempre en una acep
ción absoluta—En una función se dice que 
hay un mínimo, cuando á un valor atribuido 
á la variable, corresponde para la función 
otro valox menor que el inmediatamente an
terior y e l inmediatamente posterior. 

Mínimos (ORDES DE LOS) Establecida por 
S ta -Francisco de Paula á principio del si
glo xv. En Espsña se les llamaba los PP. da 
ia Victoria con motivo de una victoria que ob
tuvo Fernando V sobre moros aegun se lo h«-
b a preeciicho San Francisoo. El prime'- con« 
vento f nda-oen K paña de religiosas mini ' 
ma¿, ln fué en 1495 en Andújar. 

La Of^en fué aprobada y confirmada por 
el papa Si^tn I V , y Jalio ÍI ia confirmó de 
BU vo>n 1507. 

Minio. El minio no debe considerarse 
como ua óxido particular del plomo, sino 
como un compuesto da dos átouaes de pro-
tóxido y un átomo de i óxido dol mi' mo 
metal: tiene, pues, por fóramla2 PeO-f P602' 
Ei minio que circula en el comercio contiene 

^ siempre cantidades más ó méaos considera-' 
bles de protóxido libre y á veces óxido da 
cobre. 

El minio es pulverulento, de un color rojo 
amarillento, sin sabor y sin olor, susesepti-
ble de descomponerse por el eaior en protó
xido y en oxígeno. Los áo dos estendidos en 
trio lo trasforman en protóxido qua se d i 
suelve, y en óxido de color de pulga ó bi^ 
óxido insoluble. Si los ácidos están mrvien« 
do y concentra los, lo convierten en sal de 
pro? óxido, y se obtiene exígano. Tratado 
por el ácido hidreelórjeo, se descompone y 
se obtiene cloruro de plomo, cloro y agaa» 
A l calor de v m lámostra de alcohol, el h i 
drógeno lo oonvierte, prime?o m protóxido, 
y luego io riduoe, si se prolonga k áuxmte® 
del esperimento. El minio, por Id vi» seo»» 
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háda la p h U t pasando al estado de pro» 
tósido. 

E i minio m c b t k i e oaléíataade el protósi-
do de p iemo, m u j dividido, a i contacto del 
aire. 

Ministerio. Empleo qm se ejerce é cargo 
que se desempeña. 

Llámase ministerio, en política, al gobier
no de mi a nac ión , mirado bajo el aspecto 
personal, ó se.! i a r e u t i o n de ios m i B Í s t r o s = 

Ministerio fúblico es ei poder fisct l que 
empieza en ei fiscal del Tribunal Supremo de 
Justioia, sigue por ios de laa Audiencias ter
ritoriales, y concluye en ios promotores por 
lo que haoe si fuero ordinario. 

Mioisíerios. Departsmentos que en tiem
pos no muy remotos se denomioabaa secre
tarias de despacho, oreados para ejerser la 
gestión de los negocios públicos, y á cu jos 
jefes se les llama minvtros, que e s el primer 
puesto de los Estados, después del de ios j e -

Conóceuse §n España los siguientes minis-
t t r i C s : De Estado, de la Gaerra, de Hacien
da, dé Gracia y Justicia, de Marina, úe la 
G-cbfcrnacion, de Fomento, y de ü i t r a m a r . 
Total, 8. 

Minjstr©. La persona de q e se echa 
mbDo para la ejecución de alguna Cusa. 

En el s ent ido general sou ios encargados 
por et j e l e dei Estado del ¿espacno de ios 
altos nt gooks, ÍOi mando en los g o b i e r n í i s 
ConotiLuu c n - i - o t i v e r d a d e r o y mponsabie 
poder t j e ü u xv.. La reunión de los m¡ni»tr: t-
ss llama Consejo de ministros como qttd lo son 
en electo del jefe dei Éatado. 

Miüístr® residente. S « llama así en di 
ploEuaoia á la tercera ciase ds los. aanistrus 
púbLeos 6 diplomáticos que ee e n v í a n ios 
goLiarnos p a r a arreglar el despacho de loa 
asüntots rnternacionaleB, y tener cuidado y 
vignar sobre los xnteresss de 6«s nacionales 
respectivos. 

Minoridad. (Véase MENOR ) 
Miaos. Hfjo de Júpiter y de Europa, y 

juez de los iníiernos. bes t ruyó á ios atenien
ses y megarenses, á los cuales habia decla
rado la. guerra para vengar la muerte de su 
hijo Androgeo. Tomó á Megara con t i so
corro da Escua, bija de Niso, rey de aquel 
país, ia cual cortó a s u padre ei cabella, de 
donde pendia ia sueste de aquellos morado
r e s , para entregárselo á él. liedujo a ios ate
nienses á una estremidad tan "grande, que 
por un artículo dei tratado que les hizo ad
mitir, les obligó á que todos los años le en
tregaran siete mozos y otras tantas doncellas 
para s e r v i r á@ pasto al Minotauro. 

Minotauro. Móastruo que nació de Pa~ 
sifae y de un toro. Minos le encerró en un 
laberinto, porque todo io asolaba i se man

tenía de oarne hamsna solameaie. f éseo, 
que era uno de los jóvenes griegos que ha
bía n de servirle de pasto, le mató y salió 
del laberinto por medio de un ovillo de hilo 
qu© Ariadna, hija de Minos, le había dadoi 
be le representa por Eurípides , Ovidio y 
otros, mitad hombre y mitad toro; pero Apo-
lodoro, Higinio y algunos más le describen 
diciendo que todo el cuerpo era de hombre, 
escepto la cabeza, que era de buey. 

Minuendo. (Dei gr. •minuto, en lát. m i 
ntiere, disminuir; cantidad que disminuye.) 
Uno de los términos de la sastracoion; ei 
número de qne se fca de restar. 

Minúscula . Msolnsivamenta ee aplica 
esta p&ifebra á las letras ó caractéres de la 
escritura: la letra minúscula es la letra pe-
q u ña y usual. 

Minutisa. (Dianthus barbaius de Lineo.) 
Eípeore de clavel indígena, de grande efecto 
en los j rdmes por la maltitud de fl res 
que presenta. Florece en mayo. Se mait ipl i -
ca ü e e s q u e j e y 'de stmilia. 

Minuto. (Del gr. mmuos, dimiruto, muy 
pequeño.) C a d a una de las ee&eata partes en 
que se divido un grado. 

¡Se emplea esta palabra en la división de 
la en cunfei encía del circulo. Cunsidsrada 
cumo espaeso de tiempo, es e l minuto la 60 
purtd de la bcra, y á su vez ee divide en 60 
se^undo^. 

M ñaño y Bayoya (D. SrBASTÍAN). Na
ció cu i 799 en B ce rn í e Campos, provin
cia de i ak n c u i , y murió en Bayeta el 5 de 
f e b r e r o de 1815 He aqai las obras que de
bimos á bu pluma: aCartas d e l pobrecito 
holgazán,» p^báQuásta en Madrid en 1820, y 
reiuípreeas en caísrtodais lascapitaíes de pro
vincia y aun e n Ameriaa, hasta el número 
de ñ u s d sesenta mi l ejemplares; «Discurso 
sobre la iibeuad d e imprenta » presestado á 
las Uórtc s an »u primera legislatara;» @Gar-
tas del madn eao,» losertas- e n el aC.-n^r,» 
p-r iól iao reiSaotado por l o s sanores Lista, 
Hermosilla y Miñ»no, «Traducción da la 
historia ue i b s revoluciones oe la medicina, 
d a Cafeanis; Cartas d e con Jaste Balanza; 
L o a usos y derechos impresor iptibie^ del 
pueblo soberano por esoeienGi - ; Eeiaoion da 
la bataiU de las Fía ienas ; H ib toña de la 
i t í v o n i o i o n de España, durante los años de 
1820 á 23 p o r un testigo ocular, escrita ea 
t i anees y publicada en París ea 1825; Dio-
oi nario geográfico y estadístico de España 
y Portugal .» Ksia obra hecha á instancia de 
la xeal Academia de la Historia, de que M i 
ñan© era individuo, fué la única en que q u i 
so dar su nombra, porque estaba persuadido 
de que cualesquiera que fuesen sus defectos, 
hacia un verdadero servicio á su patria, por 
ser la primera obra que se publicaba en És«. 
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fcáña-sobre esta ramo, Ea 1838 publioó en 
París nn esámen fcrítico de las r e v o l u c i o n e s 
de Espafia durante los ajüos de 1S20 y 23, y 
la de 1836, obra que pu^de considerR-rse 
oorao p r o g r e r B a de los principios políticos 
que el autor habia adoptado imvocabkmesa-
te. Su última obra íbó la esmerada tradoc-
cion que hizo, con notas, de la «Historia de 
la r e v o l u c i ó n frsneesa, por Mr . Thiers.» 

Miodes (FRANCISCO). Natural de Madrid, 
jesuíta en Toledo en 1643. A los dies años 
pasó á las islas Filipinas, en donde el primer 
año leyó gramática, y el resto en las misio
nes de Ternaíe y Siso. Volvió después de 20 
afioa a I loylo, y murió en 1674 á los 53 años 
de edad. Compuso: «Artes y vocabularios 
de las lenguas malaya, témate y Siao.» 

Miol®gía. Parte esencial de la anatomía 
que se ooupa del estudio de los músculos. 

Miopótamo. Género de mamíferos roe 
dores, que comprende la especie lismads 
c o i f ú , que t i ne cerca de un met? o de largo, 
inclusa la cola. Hállase en Chile y Buenos-
Aires, y su pelo es semejante al del castor. 

Mira de Amescua (D. AMTOHIO DE). Na 
tural de Guadix; floreció á principios del si
glo xvn, bajo les remados de Felipe I I I 
y I V . Fué poeta lírico y cómico, compitien
do en ambos géneros con ios mejores de su 
tiempo. 

Mirabeau (HCMOBIO GABRIEL EÍQUETI, con-
DE DE). E l gran orador trances de ia edad 
moderna, y el atleta más terrible de la revo
lución. Naoió en Bkr icn , cerca de Memonrc, 
el 9 de marzo de 1749, y murió llorado del 
pteblo y del trono eu raris el 2 de abril 
de 1791. 

Miraj®. Fenómeno íísieo m n f curioso, y 
tan sencillo en sus causas como sorprendente 
en sus resultados. La esphcacicn de este í e -
nómeno se debe á Biot en ei siglo xvn i . 

IMíraaáa (ALEOHSO DE). Portugués: com
paso nna pequeña obra en diálogo, con el 
objeto de que se guardasen las gentes de los 
malos médicos, y dar ai rmtmo tiempo las 
reglas que juzgaba debían seguir los buenos 
para ser períectos en su minisierio. Su título 
es; «Diálogo da perfeisao, é partes que gao 
necesfsrias ao bon médico;» Lisboa, 1562, 
en 4.° Y la dedicó al rey D . Sebastiímj, de 
quien era médico de cámara. 

Miranda (D. «IDAH DE). Célebre pintor, 
qve i aoió en la ciudad de Las Palmas, isla 
de Gran Casíaria, en 1723, y falleció en San
ta Croz de Tener.íe en 1805. Sobiesalió úni 
camente por los propios recursos de su p r i 
vilegiado talento, dejando en las Islas censi-
derabíe número de cuadros, oasi todos sa
grados, en los qceoe observa generalmente 
eeceiente dibujo y notable claro-osouro. Tra
bajaba con facilidad, y retocaba poco 6 nada 

tus obras. Los mejores cuadros que de m 
pincel conocemos, son: uno de la aSacra fa
milia,» qne se guarda en ei oratorio del pa
lacio episcopal tís Gat arias; un «San Mar < 
cial,» que adorna la capilla de San Jerónimo 
de la catedral de dichas Isias; los grandes 
cuadres que pintó ai oleo para el misnio 
templo y que reprfpeHtsB respectivamente 4 
la cConeepoion de la Virgen Maris» y á 
<.San Sebastian» en el acto deí martirio, los 
cuales, puede decirse, son los más notables 
que existen en dicho templo, y se hallan al 
frente ce las dos grandes naves coiaíeraíes, 
coronando las preciosas y elevadas puertas 
qne, sin atravesar por el presbiterio, condu
cen también á la saorisíía. 

Miraaáola (JUAN PJCO DE LA). Nació en 
Italia el ¿4 da íebrtTO de 1468, y murió en 
Florencia en 1500. Fué uno de los hombres 
más inatruidea é inteligentes de su época. 

Miaría. (Del gr. murioi ó myr io i , diez 
mil) . Palabra gnega que se emplea para 
nombrar los múi'iplos en el sistema métrico 
deoimaL—Así se dice miriágramo, diez mi l 
gramos. 

Miriágram©. (Conap. de miria y gramo, 
diez mi l gramos.) Medida métrica decimal de 
peso, qué equivale á 21 libras, 4 onzas y 8 

Miriál í t ro. (Ccmp. de miria y ít'íro, dies 
mil litros.) Medida métrica decimal de capa
cidad, que equivale á 619 85 arrobas en l í 
quidos, y á 18017*657 fanegas en ios áridos. 

M m á m e í r o . (Comp. de miña, y metro, 
diez mil metros.) Medida, métrica de longi
tud, que equivale á 11<963 varas. 

Miriápodos. Animales articulados, agí 
ll&mados pos sus muchos piés, y que ántes 
se cclocaban eu la ciase de los insectos. Res
piran tráqueas, y tienen grtérias. Hay des 
füm; lias: quilognatíss y quilópodos. 

Mir iárea . (Comp. de mirto y área, díea 
mi l áreas.) Medida métrica decimal de su
perficie, que equivale á 43113 0 varas cua
dradas, ó sea prósimameníe á 0'32 de legua 

i i r íceas . Arbo l de la cera. Myrica cm'-
fera de Lineo. 

í i m e m a . Parte ds la cera de abejas In-
soiubiá en el aiccel, y que forma el 30 ó 40 
pj r 10'' de ella. 

Mmú&qn&. Es una especie de guarda-
píes ó ba qwfias de tela i&tenor que usan las 
mujeres, que ántes se ahuecaban non almi-
doo, y ahora le h&cen pon éndole aros da 
acero de medio dedo de encho, desde la ein-3 
tura á los pies. E i objeto de este armazón ea 
aparecer huecas coao campanas. 

Sobre el uso del muiñ&que dice un erudito 
@spri'tor: 

«CuandQ áun los reyes se metifinea mmlm 



áa once vasas, es decir, en 1639, ee publicó 
un pregón, en el cual se íeian estos párraíos: 
«Manda el rey nuestro señor: Que ninguna 
mujer, de cualquier estado y calidad que 
sea, pueda traer n i traiga gtsfcrda-infante ú 
otro instrumenta ó trsje ssaaejante, «escep» 
»to las mujeres q u e con licencia de las jos t i -
»cias públicamente son malas de sua per-
Bscnas y ganan por ello, a laa cuales so-
Blsments se les permitirá el neo de los 
»guarda-iníantos para que los puedan traer 
vílbremente y sin pena alguna,» probibiéndo-
ÍP, c>mo se t rohibe, á todas las demás p a r a 
que no lo puedan traer. T asiaismo sa orde
na y manda que ninpu&a basquina pueda es
ceder de ocho varas de seda, y al respecto en 
¡as que no fueren de seda tener más de cua
tro v a r a s de ruedo; que lo mismo se entiende 
en faldellines, manteos, ó lo que se llama 
polleras ó ©naguas.-Asimismo se prohibe que 
n i n g U B a mujer pueda traer jubones que se 
llaman escotados, «salvo á l a s mojeies quega-
wnan con sus cuerpos y tienen lioeneia para 
»ellof» á l a s cuales seles permite quepuedan 
traer dichos jabones coa el pecho descubierto; 
y á todas l a s demás se les prohibe dicho t r a 
je. Y la mujer que lo contrario h ic i i s se , en 
cualquiera de los dichos casos incurrirá en 
perdimiento de l guarda-infante, basquifias y 
jubón y demás cosas referidas, y en veinte 
mil maravedís.» 

Miristíceas. Arbo l de la núes moscada. 
{Myristíca fragrans Thunb.) 

Mirlo. Turdus meruía. Ave de la familia 
de los dentiroetros, órden de los pájaros. 
(Véase TOKDO) 

de dieEtes, que forman una de las eua'ro 
tribus del órden de ios desdentedos, y com
prende los géneros hormigueros y pango-
íines. 

Miro ó Mirón (GABRIEL). Naoió en Tor-
tosa, y fué primer médico de las reinas de 
Francia, Ana de Bretaña, mujer de L u s X I I , 
7 de Claudia, esposa de Francisco I . Publ i 
có: «De repdmme iníant ium tractatus tr s 
amplisimi Turoni,» i n fo l . , per Joannem 
Bousset; 1544. 

Mironides. General ateniense que ad
quirió una gloria inmortal en la campaña 
qae sostuvo 458 años ántes de Jesucristo, 
•yeacieudo á los tábanos, á los laoedemonios 
7 otros pueblos que se habían coligado con
tra Atenas. 

Mirra . Gomo-resina que se presenta en 
lagrimas de diíerentes gruesos; son de un 
color pardo-rojizo, semitrasp&rentes, frági 
ies, da fractura brillante, parecen untuosas 
al moíeifee; su sabor es aere y amargo y BU 
olor fuerte, pero no desagradable. La mirra 
P^oeede de h ^ m m i o m i i de un árbol no bien 

conocido, que crece en Arabia y Abisiniaj ee 
ha creido que era una especie amyris 6 mi» 
mota. Sólo se usa en medicina. 

Mir táceas . Arboles y arbustos. Hojas 
casi siempre opuestas o n puntos glandulo-
sas, cáliz de cuatro áseis sépalos soldados en 
forma de tubo, adherido al ovario; igual nú
mero d@ péta los , estambres insertos en lo 
alto del cáliz, en número múltiplo de los pé
talos; pericarpio de muchas celdillas, semi« 
lias sin albúmen. 

Mi r to ó arrayan. {Myrtns communis de 
Lineo.) Este arbusto, indígena en el Sud de 
de ia PeBinsuIa , se cultiva en los jardines 
por el agradable elor que todas sus partes 
exhalan y por sus hojas persistentes. A n t i 
guamente servia como el laurel para coronar 
á los héroes y á los poetas. Florece en j u l i o . 
Se multiplica de semilla y de aced >. 

Misa. E l augusto sacrificio de los altares 
que los cismáticos gríeges llaman l i turgia. 
Fué instituido por Jesucristo y sobre las cau
sas de ia institución;, dio lo siguiente el Con-
eilio de Trento en el capítulo 1.°, sesión 22: 

«Por cuanto bajo del antiguo testamento" 
(Hebrceor. 1.), como testifica el apóstol San 
Pablo, no había consumación ó perfecta san
tidad, á causa de ia debilidad del sacerdocio 
de Levij fué conveniente, dieponiéadoio así 
Dics, padre de misericordias, que naciese 
otro sacerdote según el órden de Melchiae-
d e o h , esá siber, Nuestro Señor Jesucrito,que 
pudiese oompletar y llevar á la perfección 
csantas personas habisn de ger santificadas. 
Jal miemo Dios pues, y señor nuestro {He-
br&or. 7,), aunque se había de ofrecer á sí 
mismo a Dios padre, una vez por medio de 
la muerte e n el ara de ia cruz, para obrar 
desde ella la redención eterna; con todo, co
mo su sacerdocio no babia ce acabarse con 
eu mmeite; para dejar en la ú l t ima cena do 
ia aoohe aneina en que era entregado á sa 
amada espora la Iglesia un saoríücio visible, 
según requiera ia condición de los hombres, 
en el que se representase el sacrificio cruento 
que por una vez se había de hacer en la cruz, 
y permaneciese su memoria basta el fin del 
mundo, y se apiioaae su saludable virtud á 
la remisxon de los pecados que cotidiana
mente cometemos (Psoím. 109); al mismo 
tiempo que se declaró sacerdote según el ór
den de Meichieedeoh, constituido para toda 
la eternidad, ofreció á Dios Padre eu cuerpo 
y su sangre b»jo l»s especies de pan y vino, 
y lo oió á sus apóstoles, á quienes eniónces 
constituía sacerdotes del nuevo testamen o, 
para que le recibiesen bajo los signoe de 
aquellas mismas oosas, mandándoles, é igual
mente á sus sucesores en el sacerdocio, que 
lo ofrecieseis; por estas palabras: Uaeeá e?iQ 
enmmoriamia {MaUh, 26. Z,uc. 22,); como 
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1© ha eaitóñado la Iglesia católica. Por
que habiendo celebrado la antigua, Pagc-ua 
{Eccod. 13), que la muchedumbre de los h i 
jos de Israel sacrificaba en memoria de su sa
lida de Egipto; se instituyó á sí mismo nue
va Pascua para ser sacrifica' o bajo signos 
visibles á nombre de la Iglesia por ©1 minis
terio de los sacerdotes, en memoria de su 
tránsito de este mundo al padre {Colas-
sens. 1.), cuando derramando su sangre nos 
redimió, nos sacó dei poder de las tinieblas y 
nos t i ar-firió á su reino. Y esta es, por cier
to, aquella cblac^on pura, que no se puede 
manchar por indignos y malos que s^sn ios 
qne la basen, la misma que predijo Dios por 
Malashias (Malach. í \ qoesa habia da ofre
cer limpia en todo lugar á su nombre, que 
habia de ser grande entre todas las gct tes; y 
la misma que signifíea t ía oscuridad el após
tol San Pablo, cusn lo dioe escribiendo á los 
Corintios: Que no pueden ser pariíc pes de la 
mesa del Señor (1 . Ccr. 10), ios que están 
manchados con la participación de la mesa 
de los demoníoí; eatendiepdo en una y otra 
parte por la mesaei altar. Esta es ünalmente 
aquella que ee figuraba en várias semejasza& 
de los sacrificios en Sos tiempos de la ley na
tural y de la esorita (Gene*. 4. et 12, Le» 
vit . 1} 3, et 5.); pues incluye todos loa bienes 
que aquellos sigrdfícaí an, cerno consuma
ción y perfección d© todos eüos. 

Se conoce i'a misa pt rroqt i a l , convenírial 
y privada. La 1.a es la que ee celebra por el 
párroco ó su encargado en la parroquia los 
días de precepto. La 2.a es aqnelia en que 
todos les individuos de Un cabildo ó comuni
dad cantan y asisten. La 3.* es la que se 
dice en capillas particulares, oratorios - y 
santo arios con poca asisten-da d© fi=!'es. Se 
dividen las misasen cantadas y rezadas según 
que en ellas se haoe ó no use del canto: hay 
mises vo tms , de difuntos, de gíorias etc. 

Misantropía. Es uno de los grados del 
egoísmo, y una verdadera deslarscion de 
guerra hecha por uno contra t des los de-
msf. Ese! aislamiento moral y social. 

fidisGhna. Segunda parte dei Taímud ó 
libro que contiene ia l -y oral, la doctrina, 
la troraí y las tradiciones de los indios. 

Mises© Hrjo de Eolo; scbrt pujó á todos 
los de su tiempo en el arte de tocar la t rom
peta para escitar en la pelea el valor de los 
soldados. Después de ia mueite de Héctor, a 
quien seguía, 83 pasó á Ene>s y le acompa
ñó á I táiia. Habiéndose atrevido á desafiar á 
los dioses del mar á que no íoearian la trom
peta mejor que él, un tritón le precipitó al 
toar, donde pereció. Sa cuerpo fué hallado 
luego en un promontorio, que ea adelante 
tomó su nombre, y Eneas le hizo hacer unos 
funerales magníficos. 

Misdrdre, E l 4.° da ¡os salmos penitefi^ 
dale?, y el 50 de les de David. Es la 
cion más magnifica para reconocer la humil
dad del hombre ante el Criador. 

Miseria.. E l hambre, ©i frió, la falta de 
asilo para sí y para les suyos: es en lo que 
consiste la miseria. Eealmente la vida no es 
más que una serie de miserias para el cuerpo 
y para el corazón. 

Misericordia. Vi r tud cristiana cuya base 
es la caridad, que consiste en apiadarse de 
las desgracias dei prógimo y procurár librar
le de ellas. ^ • 

Misión. Facultad que oonoecte el Papa á 
los obispos y personas eclesiásticas para ir 
á determinados países á predicar el Evange
lio, y á oonquietar corazones para la reíigion 
cristiana. En España hay cinco colegios de 
misioneros para Ultramar, establecidas en 
Valladolid, OjaBa, Moateaeudo, Priego y 
Loyola. E l 1 0 se fundó por Felipe V , en 31 
da ju l io de 1743, los demás son posteriores. 

Misiones. Gregorio el Grande envió á 
Inglaterra háeia el eiglo v i al monge Agus
tín con algunos compañeros, que atrajeron 
á la fé cristiana á las poblaciones sajonas. 
En ei siglo vm, una parte considerable de Is 
Alemania aprendió el Evangelio por la mi» 
sion de San Bonifacio. En ei siglo i x , las 
misiones fueron á Dinamarca y Süscia, to
mando posesLn de las dos orillas del Danu
bio. En el siglo i , < staDleció en Irlanda el 
cristianismo San Patricio; y en esta época se 
introdujo en Polonia, Kusia y Noruega, 
miéntias que los sectarios de Nettorio le lle
vaban á la Tartaria y Cama. 

Mississipí. Gran rio de la América se* 
tentrionai, que sale de los lagos Oasinay 
Leecb, y entra en el gsif J de Méjico. Tiene 
un curso de 4.000 kilómetros, y por lo gene
ral su ancho es de 1.500 á 2.200 metros, 
siendo navegable en una estansion de 2.000 
kilómetros. Fué descubierto en 1541 por el 
español Fernando de Sato. 

Con este nombre se conoce también uno 
de los Estados de ia ABcérioa del Norte, 
constituido desde 1817. Su estension super
ficial es de más de 18 000 kilómetros cua
drados, con 140.000 habitantes. La capital 
es Jackson. 

. Missolang;hi. Fortaleza de la Grecia oc
cidental, que se eleva ea un promontorio en 
el golfo de Patras. Allí existe el mausoleo 
que contiene el corazón de lord Byron. Fué 
tomada por los turcos ei 22 de abri l de 1826. 

Missouri. Gi an rio de la América «e-' 
tentrionai; nace en los montes Roches y des
agua en el Mississipí. Fué descubierto en 
1673, Da este rio nombre á uno de los Esta
dos de la América del Norte. 

Misterios. Durante la edad media f stufl 



vo amy en bóga en Europa las representa-
oiones teatrales, llamadas misterios, que na
cieron en Italia, pasaron á Francia y luego 
á España, cuyos asuntos eran narraciones 
toscamente hechas con el auxilio de la de» 
olamaoion, de la música y del baile, de los 
capítulos de la Biblia, del Evangelio 7 de 
las vidas de los santos. Se cree que á Espa
ña las trajeron los trovadores provenzaies ó 
lem08ines,y las más antiguas que existen de 
estas farsas religiosas, se remontan al s i 
glo xi. Inocencio I I I prohibió al principio 
del siglo XIII que los clérigos interviniesen 
como autores en estas farsas, que luego se 
llamaron autos sacramentales, en los cuales 
nuestros más insignes poetas alcanzaroa 
triunfos completos. 

Llámanee misterios los secretos incom
prensibles de las verdades divinas reveladas 
á los cristianos en la ley de gracia. Por es-
tension se llaman así los secretos de los prín
cipes y los negocios de mucha entidad y con
sideración que por cautela se tienen ocul
tos.' 

Misterios religiosos. En las cavernas 
artificiales que los sacerdotes hicieron por 
todas partes, se celebraban misterios que 
consistían, según dice Orígenes contra Cel
so, en m i t a r los movimientos de los astros, 
de loa planetas y de todos ios cielos. Los ini
ciados tomábanlos nombres dé las constela
ciones y las figuras de tos animales. Uno se 
disfrazaba en león, otro en cuervo, otro en 
carnero; de donde provinieron las máscaras 
de las primeras comedias. (Véase Antigüe
dad descubierta, tom, I I , pág. 244.) En los 
misterios de Céres, el jefe de la procesión 
se llamaba el creador; el que llevaba la luz, 
se nombraba el sol; el que estaba cerca del 
altar, la ittjja; el heraldo ó diácono, Mercu
rio. Habia una fiesta en Egipto donde los 
hombres y las mujeres representaban el año, 
ei siglo, las estaciones y las partes del día, y 
que seguían á Baoo. {Ateneo, iib. V,cap. 7.) 
En la caverna de Mithra habia escalera con 
siete escalones ó gradas, que figuraban las 
siete esferas de ios planetas por donde su
bían y bajaban las almas: esta es justamen
te la escala de la visión de Jacob, cuya men-
cioa se halla en el Génesis. Hay en la B i 
blioteca real de Faris un soberbio volúmen 
delpinturas de los dioses de la India, en 
cuya áltima lámina se vé la escala repre
sentada con las almas que suben. 

Los p a ñ i s modernos y los mitriacos an t i 
guos, que son una misma causa, tienen Sa
cramentos, hasta el bofetón de la confirma-
cion. «El sacerdote de Mithra, dice d© Ter
tuliano {de PrcBmriptione, cap, 40), promete 
el perdón de ios pecados, mediante la á e d a -
rm%on ó confesión y el bautismo; señala M U 
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thra sus soldados en la frente (oon la erémá 
6 kouphi egipcio). (Véase MITHRA.) 

E n estos misterios s© probaban los inicia
dos por meciio da mil terrores, amenazándo
les con el fuego, con espadas, etc.; y les pre
sentaban una corona, que no admitían, d i 
ciendo: Dios es mi corona. Véase esta corona 
en la esfera celeste al lado de Bootes. Los 
personajes que intervenían en estos miste
rios, tenían nombres de animal s de las cons
telaciones. 

Mística. Facultad que da reglas y ense
ña la forma de las contemplaciones divinas 
por sus grados, á que llaman vias. E l misti
cismo, en su significación más lata, es la 
pretensión de conocer á la divinidad sin i n 
termediario, y en cierto moa o cara á cara. 

Místico. E n marina ©s la embarcación de 
dos palos y con velas místicas envergadas en 
sus entenas. L a vela así llamada, cuya figu
ra es trapesóide, se acerca mucho á la trian
gular ó latina. Se usa mucho en el Mediter-
táneo, y llevan cuatro y seis cañones. 

Mitad. (Del lat. medietas, la mitad.) E l 
resultado de dividir por 2 una cantidad. 

Mithra. Divinidad de los persas, oasi 
desconocida de los griegos. Los romanos lle
varon su oulto á Italia 68 años ántes de Je
sucristo, y la adoraron como símbolo del 
sol, que todo lo vivifica. 

Mitología. Conjunto de fábulas ó falsas 
narraciones que formaban la base de la reli
gión de los griegos, de los romanos y de los 
demás pueblos de la antigüedad, escepto el 
pueblo judío. Fórmase esta palabra de dos 
griegas, la primera de las cuales significa 
fábula y la segunda discurso. 

E l origen de las fábulas religiosas 6 d é l a 
mitología puede referirse á dos causas: p r i 
mera, el olvido de la tradición; segunda, la 
necesidad de reemplazar con nuevas creen
cias las creencias perdidas. 

Los materiales de la mitología son: 1.° L a 
historia del mundo, la creación. Esta histo
ria se llama cosmogonía. 2.° L a teología 6 
ciencia de las cosas divinas. 3.° L a historia 
natural, que comprende la astronomía, la 
meteorología, la físioa y la botánica. 4.° L a 
historia verdadera de los hombres. 5.° L a 
historia del alma humana, que se llama 
psycología. 6,° L a política y ia moral. 

E l fondo de estas íábulas, que á primera 
v'sta parecen juegos de la imaginación, es 
demasiado importante, pues está formado de 
las ciencias y de la historia. E s necesario, 
pues, no dejarse llevar sin reflexión del en
canto de estas ficciones, sino penetrar hasta 
las importantes verdades que ellas ocultan. 

Mitra. OmaíKento que usan los obispos 
y dignidades eoUssíást-icfis oflando ofiomn d© 
pontifical. 

m 
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Algunas veces se usa de esfca palabra para 

designar una diócesi ó una provincia ecle
siástica. Significa místicamente el yelmo de 
la salvación; y sus dos estremos en punta, 
la ciencia y el eonooiraiienío de los dos Tes* 
tamentos/Antiguo y Muevo, así como las ín
fulas ó cintas que caen por la espalda re™ 
presentan el espíritu y letra de las Escri
turas. 

Se conocía la mitra ea la iey de Moisés. 
Mitra. Género de moluscos comunes co

munes en los mares del Sur. 
^ Mitracismo. Sama del nmdeismo ó d©^ 

rivacion da la antigua religión asirla y cal=« 
dea. L a idea fundamental era l a regenera * 
cion por el bautismOj como entre los cris
tianos. 

Mitr ída tes . Eey del Ponto, apellidado 
Eupator ó el Grande, Sostuvo cuarenta años 
de guerra con los romanos; fué uoas veces 
vencedor, las más vencido; perdió ejércitos 
numerosos, y sin embargo, no aprendió á 
mejorar su condición en la escuela del des
engaño. Su astucia y dascosiansa, su carác
ter ambicioso y cruel le hicieron aborrecible 
hasta el punto de que, rebelados contra él 
sus soldados, aclamaron por rey á su hijo 
Earnaces, el cual le condenó á muerte, y 
Mitrídates hizo que se la diese uno de los su
yos el año 64 ántes de Jesucristo. 

Mis t i l íneo. (Del lat. mixtus, mezclado, 
y linea; de líneas mezcladas, ó mezcla de l í 
neas.) Aplícase este adjetivo á toda figura 
compuesta de líneas rectas y curvas.—-dngw-
lo mixtüineo es el que tiene un lado recto y 
Otro curvo, como el ángulo de contingencia. 

Miyako. Ciudad del Japón , ántes capi
tal del imperio, y hoy el centro floreciente 
de las letras y las artes. Es la residencia del 
Da i r i , emperador y general del Japón . Su 
población es de medio millón de almas. 

' Moabitas. L a mayor de las hijas de Lo lh ; 
tuvo un hijo de ilegítimo origen, que l lamó 
Moab, según e l Génesis, y fué el padre délos 
•moabitas. Esta nación habitaba más allá del 
Jordán y del mar Muerto, ocupando las o r i 
l las del Arnon Los israelitas, libres ya del 
cautiverio en Egipto, se dejaron arrastrar á 
la idolatría y á toda elase de desarreglos por 
los moabitas. Dios ordenó entónces' á Moisés 
castigar á los infractores de su iey, y caye
ron 24.000 israelitas heridos por la espada 
vengadora. 

Mobiliario. Tiene la misma significación 
que la palabra mueble, y comprende todo lo 
que no es inmueble. 

Moda. Gusto pasajero qae depende del 
capricho del momento. 

M ó á e n a . Antes de su anesion al F ia-
monte, en ju l io de 1859, era este gran du-
pdo Estado soberano é independiente, que 

confinaba a l N . con el reino Lombardo-Vé» 
neto; ai E . .con ios Estados Pontificios; ai S. 
oon los mismos Estados y los ducados de 
Toscana y Luca; y al O. con el de Pama. 
Sa ostensión era de 166 leguas cuadradas, 
donde habitaban 400.000 almas. 

Componíase este ducado del de Módena, y 
ios de Reggio, Mirándola, Massa y Carrara, 
y de los principados do Correggio, Carpi y 
Navellara, y una parte del señorío de Gar-
fagnana. Dividido el ducado en cuatro pro
vincias, comprendía 437 aldeas, 63 villas y 
10 ciudades, y el ejército de este pequeño 
Estado consistía ea 1.800 á 2.000 hombrea. 

La ciudad de Módena es capital de la pro
vincia de su nombre, á 101 kilómetros 
N . N . O. de Florencia, y á 793 S E de Fa< 
ris, con 28.650 habitantes; plaza fuerte,.y 
era residencia habitual de los ex duques de 
Módena y de su gobierno. Está situada en 
una llanura húmeda y fértil, entre la Seo-
ohia y el Panaro; no está atravesada por 
ningún r io. E l canal que lleva s u nombre 
parte de allí; está formada de un pentágono 
prolongado y rodeada de ramblas que sir
ven de paseos, y protegida por una cinda
dela. 

La fundación de Módena se remonta á los 
G í r a s e o s ; fué colonia romana, y arruinada y 
reedificada en el imperio de Gonsttntino. Su
frió mucho bajo el poder de los godos y los 
lombardos, y pasó sucesivamentes á los Pa
p a s , á los venecianos, á los duques de Milán, 
de Mántua y de Ferrara, y en fin, á los prín
cipes de la casa de Este, que la hicieron ca
pi ta l del ducado en 1.453. Bajo ios reyes de 
Italia fué capital del departamento de Pa
naro. La provincia do Módena tiene 1.586 
kilómetros cuadrados, con 204.490 habi
tantes. 

Dista 13 leguas E . S. E . de Parma, coa 
quien se comunica por el camino que va por 
Subiera, Reggio y San Hilario. 

E l último monarca de este pueblo fue 
Francisco V , que protestó de la guerra que 
á Módena movia el Piamonte ©n su mani
fiesto fechado el 14 de mayo de 1859 en Mó
dena. 

Inmediatamente después de la anexión, 
envió Víctor Manuel I I de Cerdeña como 
comisario estraordinario y gobernador,de 
Módena al patriota Cárlos Luis Farini, uno 
de los hombres de Estado más notables de 
Italia ea el partido liberal, cuyo nombra
miento de dictador fué confirmado por & 
Asamblea nacional de Módena en23 deagos* 
to de 1859. , 

Moderados, La victoria más bella^61 
kombre ea la que alcanza venciéndose a 
mismo, y esta es la moderación. , 

• Modestia. Dulce seaoito en lorHWW-
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Íes, lengmjQ y modo de vestir. La modestia 
en las jóvenes es compañera de la decencia. 

Moalío. Medida de .capaoidad entre los 
romanos para loa áridos, que valia 16 sesta < 
rios ú 8 litros, 6 decilitros y 8 centilitros. 

En gramática. (Véase VERBO.) 
sienes. Manera de tratar y esta

blecer ci modos el paso da « a tono á otro, 
de nn modo á otro en el canto y en la armo-
ai a, siguiendo ciertas notas ó consonancias 
agradables al oido. 

Módulo (del istia modulus, medids,canti
dad, rsiaoion). La palabra módulo se apli
ca en mátemáticas mav diversamente, pero 
siempre indioa una relación Ó cantidad que 
puede mirarse oomo medida absoluta ó de 
comparaeion. Módulo en las cantidades ima
ginarias a^-f-^V^—1 es V a 2-1-62 ; en ios 
logaritmos <88 ía cantidad, constan te por quien 
iiay que multiplioar oí logaritmo de un nú -
mero en un sistema cualquiera para redu
cirla á otro sistema; y es igual a l logaritmo 
de la nueva base, t o m a d o en el sistema ant i 
guo; módulo ea los E u m e r o s congruentes es 
el factor de m diferencia. 

Monomio (del griego monos, uno, y nqmp 
parte, término). Cantidad aigebráijca que 
tiene un sólo término.—Algunos autores 
iianian á los monomios elementos directos 
de la cantidad algebráica. 

M m ñ s . Rey de Egipto, que ocupó el tro
no durante 68 años. Se le atribuye la cona-
íruccioñ del lago Moeris, qae pasaba, en la 
antigüedad como un& maravilla. Herodpío 
dice que este rey vivió ántes que Sesostrir?, 
que reinaba el año J659, ántes de Jesuoristo. 

Mofeta. Mamíferos carniceros digi.tígra
dos próximos á las martas, conooidos en 
América. 

Mogol (IMPERIO DEI. GRAS). Es un imperio 
destmitío hoy, que después do haberse es-
tendido por casi toda la península indostáni-
oa, se fué reduciendo poco á poeo á la actual 
provincia de Dclhy. Füé fundado en 1398 
por Timoar-Lenk; y estendido después por 
Baber-Oreng-Zeib, le aumen tó ; pero en 
tiemp.-.» de sus sucesores comenzó á declinar. 
El último descendiente de Timour , que lo 
faé Ghab Alcm I I , murió en 1806, habiendo 
estado preso T>or la Compañía de las Indias 
desde 1788. Los ingleses son hoy los domi
nadores dei país . 

Mogote. Montecillo aislado que remata 
punta más ó ménos roma y redondeada, y 

también la roca ó peñasco que sobresale del 
^gua bajo la misma figura. Ea término 
Náutico. 

^ igrobejo (SAHTO TORIBIO DE). Natural 
"Je Mayorga (Lsoa), arzobispo de Lima; dió 

el aMéretirió peruano.» Fué colegial mayor 
de Salamanca, inquisidor de Granada, y se 
le nombró para el arzobispado de Lima en 
1575. M' rnó en 1606, y Benito X I I I le colo
có en 1727 en el número délos santos. 

Moliamaá-AIgagfeekL Matural de Cór
doba, que vivia por el siglo vi de la Egira, 
Esorifeió una obra titulada «Disector, ó sea 
anatomía del cuerpo humano,» y sobra la 
curación de las enfermedades de los ojos. 
Fué uno de ios médicos notables de su 
época. 

Mohamad»B8n"Abdaiia*B3n-AferaMm-
Alnemahir l -Abu-4mría (vulgo SBN-ALHA-
GIAGCEUS). Natural de Granada, orador, poe
ta y médico: año' de la Egira 760. 

Moliamad-Ben-Ab'áaila-Bea-Alkliatfeib. 
Foe natural de Granada, do familia ilustre, 
médico muy culto en tocio género de cien
cias, y con especialidad en la coreografía y 
poeaía.; gozó de mucho favor y crédito con 
algunos reyes de Granada, en donde ejerció 
la profesión, así como también en Loja, Cór
doba y Toledo. En el úl t imo ^período de su 
vida, la fortuna le fué adversa, pues acusado 
de traición éh el reinado de É b n Alshama-
rOj . fué puesto en prisión, en la que murió 
poco tiempo después, el año 1398 de Jesu
cristo. Escribió: «De pese vi tanda.—Herv» 
odoratse,—De theriacá.—Tractatus de medi
cina, in dúos tomos digesíus.—Poema de me-
dioina.—Poema de alimentis.» Escribió otras 
muchas obras de retórica, historia, política 
y arte mil i tar . 

Mebam'ad-Baa-AMalh-Beffl-Zufia^Abis-
Bakenas, Gran médico y fiiósoío sevillano; 
murió ea Marruecos ea 1198, en el 21 del 
mas Dilhagiat. 

M í ? & a m a á - B 0 B - A M © l a a Í 2 - B e a - S a l ® m -
Ben-Khalapti- Al careMía- Aba-Ab dalla. Na
tural de Almuñecar; médico y poeta tan cé
lebre, que ei rey de Granada le nombró sa 
.primer méuico. Escribió varios epigramas 
en alabanza da algunos médicos árabes es-
paioies., que lo fueron todoa ellos de reyes. 
Murió ea Granadas, siendo pceíecto del real 
T soro el año 1339 de Cristo. 

Mohamad-Ben-Abrabam-BeE-Abdalla-
Ilsn-Ejjbi i (vulgo EBN-ASARRAGI). Nació ea 
Granada, aunque originario de Toledo, el 
año de la Eghva 654, Fué muy erudito y gran 
poeta; por so. pericia en la medicina llegó á 
ser médico del rey ds Granad * Mohamad-
Ben-Mohamad, y á pesar de su privanza fué 
puesto en una prisión, en la que permaneció 
tres años, con pérdida da sus bienes. Escri" 
bió una obra titulada: «De re medica, et 
herbaria. —Graaat se descriptione. — K egum 
ohronologia.» Morió en 1329 de Jesucristo. 

Mob®mad-Ben-Ab^eltafeam-Aba-Alhas^ 
um (? i Ígo BEH^HASIS). RttóriQo, p Q ^ , ¿ ¡ ^ 
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risconsülto y médico, natural de Córdoba; 
fué discípulo del famoso Averroes y visir: 
dejó escritos algunos epigramas de mérito. 
Nació en 1120, y murió en la misma ciudad 
en 1198. 

Mohamad-Ben-Ahmad-AlracnlM-Aba» 
Bakerus. Nació en Murcia, y lué filósofo, 
médico, matemático, músico, y muy instrui
do en varios idiomas. Cuando los españoles 
conquistaron á Murcia, el rey de Aragón, 
informado de los conocimientos de este ára
be, lo hizo catedrático del Gimnasio de aque
lla ciudad, donde enseñó públicamente las 
lenguas, yendo á oirías cristianos, mahome
tanos y judíos. Murió en Granada. 

Mohamaa-Bea-Áhmad-Bten-Pliarsguís. 
Nació en Tarifa, estudió en Almería, y se 
domicilió en Granada: fué filósofo, médico, 
jurisconsulto y prefecto de la Biblioteca 
real de Granada. Se asegura escribió una 
farmacopea. Fué acusado del robo de un di
ploma del rey, por cuya causa ge huyó á ios 
montes de Bona, donde consumido de triste
za y cargado de años, murió en 732 de la 
Egira. 

Mohamad-Ben-Abdelmalek-BenvThophi-
lus (por sobrenombre ABU-BAKERUS^ esto es, 
natural de la ciudad de Guadix). Fué cate» 
drátiao de la escuela de medicina de Grana
da, gramático, culto y elegante poeta, filó
sofo, médico, jurisperito é historiador. M u 
rió en Marruecos en 1203. Escribió en G r a 
nada dos poemas: el uno de «Simplieibus 
medioamentis,» el otro de «Expugnata 
urbe.» 

Mohamad-Ben-Abdelselam. Nació en 
Murcia; corrigió el comentario que hizo el 
judio cordobés Harum-Ben-Isaac de los poe
mas médicos de Averroess titulado «De Me
dicina theorioa,» y de Avicena el persa «De 
febribus ac tumoribus mixtis,» como tam
bién el llamado «Argiuzat.» 

Mohamad-Ben- Abraham-Ben~Ahamad~ 
Alavasi (vulgo ABA-ABDALLA, EBH-AÍKA" 
CAHIJ. Nació en Murcia; médico insigne, arit
mético, astrónomo y geómetra; ejerció su 
profesión en Granada, y escribió: «De mor-
borum curaíione, libri xn.-—De variís ins-
trumentis mathematicis, una parte de ellos 
perfeccionados, y otra inventados por él.— 
Historia asimalium.» Murió de avanzada 
edad en Granada el 22 del mes Saphari, 
año de la Egira 715. Escribió también de 
teología, y unos poemas. 

Mohamad Ben-Aii Bea-Sudat-Abul-Car-
rcm. Natural de Almería; matemático, m é 
dico y poeta. Sobresalió principalmente en 

(por 
otros nombres AICARSCHI y AZAHRI). Natu-

de ^evinr» médico del 'y§j y filósofq ilus

trado: murió á los 90 aSos en su pueblo m-
tai, sn 25 de Dilcadat, año de la Egira 625. 

Mobamad-Ben - Alimad-Ben-Amer-Al-
ba lv i Natural de Tortosa; se dedicó al es
tudio de las ciencias; escribió muchas obras, 
en cuyo número se cuenta la vida de los ilus
tres varones, titulada «Margarita.» Un tra
tado de medicina cDe sermonis arabiciusu et 
propietate, de comparationibus.» Murió en 
559 de la Egira. 

Mohamad-Bea-Alí-Besi-Alpharrac. _ Na
tural de Guadix, poeta y médico insigne; 
murió en falencia el año de la Egira 596, á 
los 60 años de edad. 

Mohamad'-Ben~Ali-Ben-Jo8ef Alsekuni 
(vulgo EBH-ALLULU). Natural de Comares; 
faé médico y gran poeta; floreoió pos los 
años de 1372 de Jesucristo. Falleció en su 
pueblo de la peste acaecida en él. 

Mohamad-Ben-All-Ben-Fharad (llamado 
AISCH&PHRA). Arabe castellano, del que no 
se sabe fijamente cuándo haya florecido; 
pero consta haber sido botánico muy perito, 
que recorrió casi toda España examinando 
por sí mismo muchas plantas, sobre cuyas 
virtudes escribió. Dícese que el rey Naser de 
Heladix le encargó la formación y dirección 
de un jardín botánico en las inmediaciones 
de su palacio. 

Mobamad-Ben-Bakerus-Alpabri-Abu-
Abdalla. Natural de Valencia; gran médico 
y ohronóstrafo: murió en Purohona de Alme
ría en 1221. 

Mohamad-Ben-Cassem-AIcarschita. Na
ció en Málaga el año 703 de la Egira; resi
dió por algún tiempo eaia ciudad de Grana
da, y pasó á Fez, donde ejerció la medicina, 
y de cuyo hospital fué prefecto. Retórico y 
poeta elocuentísimo, sobresalió én los epi
gramas, que son muy celebrados. Era ade
mas esceiente calígrafo, y muy perito en el 
juego de ajedrez; pero tan iracundo, que to
dos huian de su trato. Murió en Fez, año 757 
de la Egira. 

Mohamad-Ben-Kalaph-Ben-Masa-Alan-
sar-AIavasi. Natural de Colibre; fué teólo
go, jurisconsulto, y gran médico. Escribió 
muchas obras, y entre ellas las siguientes de 
medicina: «Confutación á la sentencia de 
Averroes de Equincctio.—Ooulorum naor-
bis.» Murió en 1161. 

Mohamad-Ben-Kazam. Arabe español? 
escritor de agricultura. 

Mohamad-Ben-EhalsimoBesi-Jo§@pb. Na
tural de Ente; poeta, teólogo y médico: es
cribió várias obras de teología y poesía. 

Mohamad-Ben-Moham^d-Ben-Maimon-
Alkhazragi. Murciano; fué gramático, poe" 
ta, músico, y médico muy perito: murió el 
año 750 de la Egira. 

Moham©d"Beii-AM-©MIameíL 
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de Alicante; autor célebre por sus versos 
árabes y por sus anales de España. Murió en 
Tremecen el año 616 de la Egira (1213). 

Mohedaoo (ANTONIO). Pintor , español 
célebre, natural de Antequera; siguió la es
cuela de Pablo de Céspedes. 

Moho común {Mucor Mucedo Bolt.). E l 
moho que se cria en el pan echado á perder 
y en otras sustancias orgánicas en deseom-
posioion es una 'verdadera planta parásita. 
El moho citado es de los más frecuentes. 

Moisés. Profeta y legislador de los he
breos, hijo de Amrad y de Jocabed, naoió ea 
1451 antes de J . G. Para evitar que se cum
pliese en él la bárbara ley daáa por ei rey 
de Egipto, que mandaba quitar la vida á 
todos los hijos varones de ios hebreos, fué 
arrojado al Ni io en una cesta, de juncos em 
beíusada y adornada cuidadosamente. La 
hija de Faraón que acostumbraba bañarse 
en aquel paraje, mandó recoger la cesta y se 
encargó de la educación del n iño, la cual 
fué tan esmerada, que se hizo muy hábil ea 
todas las ciencias que á la sazón floreoisn 
entre los egipcios. Solicitó la l ibertad de sus 
conciudadanos, y habiéndosele negado, h í -
zose el caudillo del pueblo judaico, obrando 
Dios por su mediación los sublimes prodigios 
qae todos saben. E í íué el depositario de les 
tablas de la l ey , el que puso órden en los 
asuntos civiles y religiosos de aquella na
ción, y finalmente el que dejó consignados 
sus talentos y piedad en ios primeros libros 
de la Biblia, que algunos le han negado i n 
fundadamente. Murió en 1571 ántesde J . G., 
á la edad de 120 años. 

Moix (JUAN KAFAEL). Natural de Gero
na; estudió en la Universidad de Valencia, 
donde tomó el grado de doctor. Hay de él: 
«Johannis Kaphaelis Moxi i Gerandsnsis.— 
Methodi medendi per vena? sectionem mor
bos muliebris acutos; íibri quatuor.—Qui-
bus suocedit Spiciie eorum quas á variis sunt 
soripta de curandi ratione per v e r i í e sectio
nem febres, quas humor putrescens ascendit; 
Colonia, 1612, en 8.°—Johannis Eaphaelis 
Moxii Gerundensis spioiiegii eorum quse á 
variis sunt soripta de curandi ratione per 
venas sectionem febres, quas putrescens ao-
cenait humor; Golonia, 1612, en 8.°» 

Moka. Ciudad de la Arabia, de donde se 
esporta el café más estimado. 

Moldavia. (Véase TURQUÍA,) 
Molé (MATEO). Hi jo de Molé, procarador 

general del rey en el Parlamento de Pí ' r is , 
que mostró gran valor en los acontecimien
tos de la Fronda. Murió en 1656, colmado 

iiíav?res Pcr Ana de Austria. 
Molécula. Fracción muy pequeña de un 

cuerpo cualquiera. Se le llama asimismo 
m t í m l a , y g© denomina átomo ouando es 

completamente indivisible por su pequenez. 
Se admiten moléculas elementales é integran
tes: las de un cuerpo simple son de la prime
ra clase; las de un compuesto de la segunda. 

Moler (ARTE DE). Por lo general es el 
arte de reducir un cuerpo sólido en part ícu
las más pequeñas, de cualquier manera y 
cualquiera que eea el instrumento con que 
la operación se haga. 

E l arte de moler constituye, en su conjun
to, en sus medios de trabajo y en la diversi
dad de las materias empleadas, una industria 
particular y muy distinta, que exige de par
te del que la esplota nociones exactas de las 
propiedades y de las cualidades de las diver
sas materias sometidas á la molienda, sobre 
las condiciones de la mejor elección de ios 
instrumentos de trabajo, y sobre la mejor 
manera de obrar en los cuerpos, según el 
objeto á que se quiere llegar. 

A fin de precaver la acción deletérea de 
los polvos amiláceos y otros que comprome
ten en el más alto grado la salud de ios ope* 
rarios, y hacer imposible toda volatilización 
de polvos, como las que provienen de la pul
verización del albayalde, del amarillo de 
cromo, del bermellón y del cardenillo, que 
podrían ocasionar la muerte, es preciso t r i 
turar los cuerpos venenosos y nocivos para 
la salud, en un molino ó @a un bocarte l l a 
mado volatilisador, el cual se coloca en un 
punto bien aireado, construido según las re
gias del arte y de la higiene, y sometido á l a 
acción ae un ventilador. 

Molino harinero. E l grano de trigo y 
dedos cereales en general, contiene una re 
unión de principios inmediatos que lo hacen 
preciosísimo para la nutrición de un gran 
número ds animales; rico á la vez en fécula 
y en materias azoadas, el trigo constituye, 
casi en todas partes, ei principal y á veces el 
único alimento del hombre. Ignórase com
pletamente el origen del empleo del trigo: 
los griegos lo atribuyen á Géres; pero basta 
decir que este descubrimiento se pierde en 
la noche de los tiempos. La reducción del 
trigo en harina se hacia primeramente, es 
muy probable, por medio de majaderos y de 
morteros, ó bien machacándolo entre dos 
piedras; las mejoras de este último procedi
miento ha debido conducir á la invención de 
los molinos de braacs, que- alcanza hasta la 
más remota antigüedad, y de ella se habla 
con frecuencia en la Bibl ia : Sansón hizo g i 
rar la muela entre los filisteos, etc.; Home
ro habla también de ella en la Odisea. Los 
romanos no empezaron á servirse de los mo
linos sino después de sus conquistas en Asia. 
En este trabajo empleaban los esclavos y los 
penados; más tsrda aplicaron también á él 
algunos animales. La época, el punto d© Ig, 
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iñvéncíon de lóS molinos movidca por el 
agua, no están bien áeterminados. Vitrüvio 
tace la descripción de uno da estos aparatos; 
pero PliniO, que escribía sesenta años des
pués, no habla de ellos sino como de una má
quina cuyo empleo ño es común. Los mol i 
nos da agua no fueron establecidos en Boma 
de una manera regular en los mcbnelos, 
basta el reinado de Arcadio y Honorio. Be-
lisario, que mandaba en Eoma por Justinia' 
no cuando lá ciudad fué sitiada por l i t i g i o , 
rey de ios godos, hizo introducir en el Tíber 
los primereé molinos de nave conocidos. Es
tos molinos pasaron, de JLtalia á Francia, y 
han esperimeriíado en todos Jos países una 
serie de modificaciones que íes han condu
cido a l estado de perfección en que hoy los 
vemos.11 empleo de les molinos de brazo se 
ha abandonado completamente, salvo para 
la molienda del alíorfon en algunos caseríos 
de Francia. 

Las máquinas de vapor, las ruedas h i 
dráulicas y la fuerza del ciento, son los mo
tores que generalmente se emplean para la 
molienda de les granos. 

Molés (BAUTOLCMÉ). < Natural del reino 
de Aragón, doctor eñ medicina. Escribió: 
«Speculum sanitatie, sive de sanitate con-
servaüda;» Salamanca, 1545, en 8.° 

M®lés (GASPAR). Valenciano, retórico, 
humanista y célebre imitádor de Cicerón en 
la fuerza del idióíiia latino: vivió por ios 
años de 1646. Escribió; «Tesoro de la lersgaa 
latina y española;» Zaragoza, 1646. 

Molés d© Marga r i í (JUAN). Catalán, ES-
tu ia l de Gerona, capellán del papa Nico
lás V . uno de los hombres más eruditos de 
sil tiempo. Es conocido con el nombre del 
Gerundense* 
. Molés y García (VICENTE). Natura! de 
Vaieccis; estadió la íiiosofía ea aquella U n i 
versidad, y después pasó á l a d e Alcalá, don
de cursó tres años de teología; mas después 
se dedicó á la medicina, en cuya facultad ss 
gxaduó de doctor. F u é médico de cámara de 
Felipe I V , en cuyo ejercicio murió. Hay de 
él: ÍÍDÍSCUXSUS metheorologicus de portento" 
so partu Vesuvis (vulgo monte de Lomma 
i n Campania) ultimis diebus mensii decem-
bris, simo DomiBi 1631.—Philosophia na» 
turalis sacrossnti corporis Jesucrísti ; Ambe-
res, 1639, en 4.°—De morbis in sacris lite-» 
ris pathoioí>;ia;» Madrid, 1642, en 4.° 

Melgar (AGUAS MINERAIES DE). Mol gas1 es 
una población de la. provincia de Orense, 
partido judioiai de Al la r iz , feligresía de San 
Salvador de los Baños, y las aguas minera
les á que da nombre el pueblo brotan á o r i 
llas del rio Arnoya, ailueníe del Miño. 

Estas aguas son trasparentes, incoloras, 
de sabor poco perceptible, peso espeoífico 
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0,9997 á Ja temperatura de 15°. Hay un ma
nantial llamado aTempiado,» cuya tempera
tura íiatural es en su aacimiento de 40° C , 
ó sea 32° E, ; otro llamado «Caliente,» que 
marca 45° C., Ó sea 36° E . ; y otro llamado 
de la «Burga,» de 47° 1¡2. C. En estas aguas 
abundan mucho ias confervas. 

E l análisis químico cualitativo y euaatita*= 
tivo Im dado el siguiente resuliatíd: 

Grados. 

Acido carbónico l i b r e . . . . . . . . . 0,0338 
Bicarbonato sódico. 0,4688 

— cáloico ,o 0,0914 
Snlfato sódico 0,0160 
Cloruro sódico . , » 0,0313 
Silicato sódico. 0,1826 

orgánica, can 

0,8249 
Falta de energía y de firmeza 

en el carácter, en la conducta y en las ccs=« 
tumbres. 

En literatura es cierto abanclono dulce y 
gracioso en loe pensamientos y en e l estilo. 

Moliere (JUAN BAUTISTA PCQUEON) . Céle
bre autor y actor, príncipe de los c¿mice s 
franceses, y timbre muy glorioso del siglo 
de Luis X I V . Aunque hijo ds un tapicero, 

' tuvo protectores que le ayudaron á empezar 
y concluir sus estudios. lumorífsíisó su nem-
bre con las producciones de! «Mísántropo-j» 
el «Hipócrita,» el «Avaro» y otras várias, y 
acabó sus dias en 1673, de 58 años de edad, 
á consecuencia de l o j esfuerzos que biso en 
l a representación del enfermo de aprem ion, 
que quiso ejecutar, sin embargo de hallarse 
ya m u y débil . 

Molina (LUIS). Célebre teólogo jesuíta, 
natural de Cuenca: murió en Madrid en 
16G0. Es autor del fameso sistema sóbre la 
gracia y la predestinación, llamado molinis-
mo, que tantas disputas produjo entre los je
suítas y los religiosos dominicos. 

Molina (D. LUIS DE). Natura l de Osuna, 
sabio jurisconsulto del sip-lo XVII. 

Molina (RODRIGO DE). Médico y c irujsnOs 
natural de Granada; escribió: «Modo pre
servativo y curativo de pestiíenoia y de mo
d o r r a ; Granada, 1554, en 8.°—InstituoioQ 
chirúrgioa, en que fácilmente se hal lsrán to
das las especies, de llagas qué t on ó püsdea 
ser hechas en la cabeza, y d o n d e se ver?n 
muchas reglas y necesarios avisos á toaos 
los que se ejercitan en el arte de ciiu-
jía;» 1557. 

Molinos (MIGUEL), TeólogoespsñolQup 
doctrina fué condenada en Ecma por 1̂ 0" 
cencío X I en 1687. Escribió «La guia espi-
ritqai ó Conducta espiré o^l ,» de cuyo nmo 



MOL: ^ 247 ^ •MOM 
sacó la Incjuisioíon 68 propesioioaes como 
heterodoxas. Murió en prisión en 1696. A 
loa partidarios de Molinos se les ha Mamado 
quietistas, porque hacían consistir la supre-
¡asa felicidad en anonadarse para unirse á 
pioa y e a ocuparse de los medios de llegar á 
él por la oración mental. 

Molinos de viento. Empléanse para la 
moltura de. granos, para aserrar las made
ras, para las irrigaciones, etc. Aunque el 
viento sea un m o t o r que nada caesta, y que 
en todas partes se encuentra, sólo se recurre 
á los molinos en cuestión cuando no se puede 
pasar p o r otro punto, á causa de la i r regu
laridad de sus aoGiones, y porque k s dos 
terceras partes del tiempo permanecen en la 
inacción. 

Empleábanse otras feces, y áun en el dia 
se ven en algunos puntos, molinos de viento 
llamados de alas horizontales. Compóaense 
de un árbol vertical, con brazos horizonta
les, en cuyas esíremidades se han puesto una 
especie d e alas, bien sean de semi-oilindros, 
bien de hemisferios, bien de conos huecos 
de hierro batido, dirigidos e n el mismo sen
tido. L a presión ejercida por el viento en 
una de las alas, q u e le presentará su conca
vidad, será doble de la que ejercerla sobre 
su proyección, en tanto que será igual, ó 
áun menor que esta úl t ima presión, sobre el 
ala colocada en la otra estremidad del d i á 
metro que pasa por el ala primera, y que ie 
presentará su convexidad. E i molino gi rará , 
pues, siempre en el m i s m o sentido, ea vir tud 
de la diferencia de estas dos presiones, cual
quiera que sea la dirección del viento. La gran 
contrariedad de estos molinos consiste en que 
la acción del viento no se ejerce nunca más 
que sobre un p o c o más de una de l a s alas, lo 
onal hace q u e sea preciso dar á estas una e s -
tension mucho mayor que en los molinos d© 
alas verticales. 

En la actualidad se usan casi esclueiva-
mente, por decirlo así, para la moltura do 
los granos, molturas de viento de alas vertid 
cales oblicuas. 

Moloch. Dios de los antiguos amnomitas, 
moabitas y otros pueblos del Oriente. Su 
culto fué adoptado por los fenicios, de donde 
pasó á los cartagineses. Los judíos también 
le adoraron. Era el dios del fuego. Su está-
tua era un busto ó medio cuerpo de hombre 
con la oabeza de buey y los brazos estendi» 
dos en actitud de abrazar: toda la estatua 
era de bronce sobre una base del mismo me
tal, y hueca pára recibir el calor de un gran 
horno que tenia debajo. En la primera aber
tura se ponia flor de harina; en la segunda 
se sacrificaban tórtolas; ea la tercera Gorde^ 
ros; en la cuarta cabritos; en la quinta be
cerros; en la sesta toros, y en la sétima los 

niños que se mmolaban al simulaoro de 
Moloch. 

Molos (FRANCISCO). Pintor; naoió en Col-
dre, en el Milanesado, en 1621; t rabajó en 
I tal ia en los talleres de Josepino, del Arba-
no y del Guerchino: su reputación le hizo 
ser buscado del Papa y de los príncipes, y 
la reina Cristina de Suecía le colocó en el 
rango de ms oficiales. Murió de repente da 
un ataque cerebral promovido por ei dis-
gusto de ver borrada una obra que había 
hecho en el palacio Panfilo. 

Molosos. Animales mamíferos carnice
ros del gran género vespertilio de Lineo, que 
habitan en la América mérklional, y cuyo 
tipo es el turón volante ó moloso da vientres 
que tiene dos pulgadas de longitud, y cuyo 
pelaje es generalmentR ceniciento pardo. 

Mclucas (ISLAS). (Véase MALAISIA en la 
OCEAMÍA.) 

Moluscos. Los séres animados reunidos 
con este nombre derivado del latin, y adop
tado y creado por Lineo, están destinados á 
vivir en el aire atmosférico los unos, y en el 
fondo de las aguas los otros. Estos animales 
no tienen esqueleto articulado, ni canal ver
tebral, n i esqueleto esterior, como los articu
lados. E l sistgma nervioso de sstos animales 
se compone de un cierto número de médulas 
en masas diseminada^ por el cuerpo. Su san
gre es blanca ó azulada. Se los divide en seis 
clases y quince órdenes. (Véase ANIMAÍ.) 

Mollab's. Sacerdotes que en la gerarquía 
mahometana ocupan el primer puesto. En 
Turquía los mufti no pueden ser elegidos 
sino de entre los mollahs. Entre los persas, 
añaden á sus íuncioneg religiosas el empleo 
de curandero. 

Momento. En mecánioa tiene ?árias acep
ciones. Se llama así el producto de una fuer
za por su distancia a l punto do apoyo 6 á 
un eje. En la teoría ds las máquinas en equi
l ibrio, cuando se quiere aplicar si principio 
de las velocidades virtuales* Ss llama momen
to el producto ds una fuerza por el espacio 
que tiende á recorrer el punto en que se apli
ca. Se llama momento de inercia de un cuer
po, la suma de los produotos de cada una de 
las masas de las moléoslas que ió componen 
por el cuadrado de su distancia á un eje 
cualquiera. 
. E l momento en lenguaje vulgar ea un es-
paoio de tiempo muy corto, pero bastante 
prolongado para poder observar io que en él 
j>asñ¿Instante es ménos que momento, y como 
si se dijera el átomo de la duración. 

Momias. Cadáveres conservados después 
de muchos años por medios naturales ó a r t i 
ficiales. Las hay secas ó grasientas, y resul
tan de la esoeoie del terreno donde yacen los 
cadáveres. Los egipcios, por ei gran respeto 
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qjie tenían á loa muertos, dieron i oonooer 
el embalsamiento y la preparación de los 
cadáveres para evitar la putrefacción. 

Momo. Hijo del Sol y de la Noohe y 
Dios de las burlas. Se empleaba únicamente 
en examinar las acciones de los dioses y 
de les hombres y en reprenderlos con liber
tad. Se le representa quitándose la mascari
lla de la cara y con un palo con una muñeca 
en la mano. 

Mnemosina. Diosa de la memoria entre 
los griegos y madre de las musas. 

Mnemotecnia. Arte de fortificar la me
moria. E i inventor de este arte entre los an
tiguos se dice que fué Simonides. 

MOB y Velarde (D. JUAN ANTONIO). Oi
dor de las Audiencias de G-uadalajara y 
Santa Fé de Bogotá, presidente y regente de 
la de Quisto, ministro electo del Supremo 
Consejo de Indias: murió en 1791. Üno de 
los jurisconsultos españoles más nombrados 
y notables de su época. 

Mon y Velarde (D. ARIAS.) Honorario 
del Consejo Rea! y Supremo de S. M., re
gente de la real Audiencia de Cáceres, aca
démico honorario de la real Academia de la 
Historia por los años de 17S8. Jurisconsulto 
de los más distinguidos de su tiempo. 

Monaco. Pequeño estado de Italia, s i 
tuado á la orilla del Mediterráneo, á 11 k i 
lómetros Este de Niaa y 688 S. E . de París. 

E l principado de Mónaco lo constituían los 
tres comunes ó distritos de Mónaco, Mentón 
y Roquebrune; y por un tratado concluido 
el 2 de febrero de 1861, el prínoipe de M ó 
naco cedió á la Francia los comunes de Ro
quebrune y Mentón, mediante una indemni
zación de cuatro millones de francos. Reina
ba Cárlos I I I , que nació el 8 de diciembre 
de 1818, y sucedió á su padre Florestan I 
el 20 de junio de 1856. Casó el 28 de setiem
bre de 1846 con Antonieta Ghislaina, con
desa de Merode, que nació el 28 de setiembre 
de 1828, y de este matrimonio Honorato Cár
los, duque de Valentinois, que nació el 13 
de noviembre de 1848. 

Monade. Cuerpos microscópicos punti-
formes, ovalados ó globulosos, perfectamen
te trasparentes y que se mueven á una tem-

Íieratura poco alta en las infusiones anima-
es ó vegetales, naturales ó artificiales. Se 

oree que se alimentan por absorción inme 
diata de sudéculas ya preparadas y exis
tentes en el medio que habitan y que se re
producen por escisión. 

Monardes (JUAN BAUTISTA). Célebre m é 
dico, natural de Sevilla; escribió una obrita 
en diálogo titulada aPharmaco dílosis, ó de-
olaracion medicinal;» Sevilla, 1536, en tolio, 
let?» de Tortis. 
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Monardes (NICOLÁS). Natural de Sevilla; 

uno de los grandes médicos del siglo xvi. 
Monarquía. (Véase GOBIERNO,) 
Monasterio. Casa que sirve de habitación 

á mongos, ó el edificio en que éstos viven en 
comunidad. E l año 280 de J . C se fundó el 
primero por San Antonio en la Tebaida 
(Egipto superior). Por real decreto de 8 de 
marzo d8 1836 quedaron suprimidos en E s 
paña los monasterios de varones; mas el 
artículo 29 del concordato de 1851, obligó 
ai gobierno español á establecer casas reli
giosas de Ordenes aprobadas, donde sea ne
cesario. 

Monasterio (D. PEDRO). Nació en Gae-
mes en 1767; escultor de ios más célebres de 
su tiempo. 

Mcncrif (FRANCISCO AGUSTÍN PARADW), 
Literato francés; ració en 1687 y murió ea 
1770. Dejó escritas: «Ensayos sobre los me
dios de agradar.—Las almas rivales,» obra 
en la cual un brahmán creyó ver una cspii-
oaoion maravillo a de la metempsicosis, y 
envió al autor como testimonio de venera
ción un tomo en folio representando los dio
ses de la India. Monorif lo regaló á la Bi« 
blioteia real. «Historia de los gatos.» 

Mondovi (BATALLA DE). Ganada por los 
franceses al mando de Bonaparte sobre los 
piamonteses, que perdieron tres mil hom
bres, diez banderas y ocho cañones el 22 de 
abril dé 1796, de cuyas resultas ocuparon 
lueato los franceses á Turin. 

Mondovi es patria del íísico J . B . Bec-
caria. 

E n 1799 se vieron obligados en este mismo 
punto cuarenta mil paisanos piamonteses 
reunido? para cortar la retirada al general 
francés Soult, que capitaneaba los restos 
del ejército de Soherer batido en Verona, á 
rendirse y dispersarse, viéndose por ello 
obligada Mondovi á capitular. Mondovi es 
capital de la provincia de su nombre, divi
sión de Coni, situada en la márgen derecha 
del Elero, afluente por la márgen izqnierda 
del Tanato, á unos 80 kilómetros Este de 
Genova y 25 de Coni. 

Mondragon y Oralora (D. CRISTÓBAI). 
Natural de Mondragon; sirvió en laís guerras 
de Flandes, y desbarató la caballería del 
conde de Mauricio, que gobernaba Felipe 
Nassau, y fué castellano de Amberes por los 
años de 1570. 

Moneda. Es la pieza de oro, plata ó co
bre acuñada con el sello del jefe del Estado 
que tiene el derecho de fabricarle. Fami
liarmente ae llama dinero. L a moneda es un 
agente intermedio en las transacciones mer
cantiles, y tiene un origen antiquísimo, pues 
parece coetáneo de las primeras sociedades. 

Moneda, Las jnonedas y las mfdaU^ 
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que siempre se han fabricado por los mis
mos procedimientos, se obtenían en los tiem
pos antiguos por medio de moldes- L a pu
r e z a de las líneas e r a menor que las de las 
monedas actuales; pero las monedas de poco 
yalor, q u e se haoian de bronce, en tanto 
que hoy se hacen de cobre, podian resistir 
a l uso y á l a oxidación mejor que estas ú l 
timas. 

También se h a acuñado moneda al marti
llo, vaciando ántes unos discos lenticulares 
que se ponían entre dos cuños, sobre los cua
les se golpeaba. 

E l volante se usó por primera vez en I n 
glaterra , a d o n d e l l e v ó l a idea el francés Ni
colás Briet, cortador general de las mone
das; quiso, con la ayuda de esta invención y 
con la del castillejo, montgr una fabricación 
perfecta que produjese monedas idénticas, 
pero no pudo conseguirlo. 

Precisado se vió á ir á Inglaterra, país en 
el cual se comprendieron sus máquinas, y en 
el cual se apresuraron á adoptarlas. Muy 
pronto se reconoció en Francia la necesidad 
de recurrir á un sistema semejante de fabri
cación; pero á pesar de esto, sólo en 1645, á 
principios del reinado de Luis X I V , se pro
hibió completamente la fabricación da la 
moneda por medio del martillo. 

Las condiciones que para la fabricación 
de las monedas es preciso llenar, son: 
1.a Una gran regularidad en los títulos de 
las ligas. 2.a Una perfecta semejanza en las 
dimensiones y en el peso de las monedas; 
una precisión sumamente grande en el mo-
nedaje, á fin de que el sobremoldeado no 
pueda producir piezas que sean tan idénti
camente comparables, y que esta no pueda 
resultar sino de un poderoso medio de fabri
cación, de que los monederos falsos no pue
dan disponer. 

Monedas. Las monedas que procedentes 
de l a s distintas dominaciones circulaban en 
España, diferentes en ley, en talla, en nom
bre y valor intrínseco, fueron causa de que 
sa pensara en tomar un tipo, una moneda 
que sirviera de principal, y á la cual se re-
unesen todas las demás. Para este efecto fué 
elegido el maravedí de oro, que llevaba de 
uno la sesta parte de una onza de metal, y 
wn maravedí de plata, que tenia asímisrao la 
sesta parte e n una onza de plata, valiéndose 
Para activar ia circulación, ademas del oi«-
tado conocido por blanco, de otro con el n o m 
bre de prieto, y cuya relación con el blanco 
Gra la de uno á dos y medio. L a composición 
uel prieto llevaba una cantidad grande de 
cobre , y luego se creó o tro maravedí con el 
uombredanoven que era la cuarta parte del 
j n e t D . Da manera que 60 aoven eran iguales 
a 15 prietos y á 6 blancos ó á un maravedí 

de oro; siguiéndose por mucho tiempo esta 
costumbre de referirse al maravedí de oro, 
si bien variando el estampado y el valor de 
las monedas inferiores. 

Los Beyes Católicos orearon una moneda 
de oro con el nombre de águila y otras, de
terminando el maravedí de plata el valor 
que hasta hoy se le conoce, y dieron valores 
proporcionales á las doblas del tiempo do 
Enrique de Trasíamara y otras muchas mo
nedas hasta que en 1427 prohibieron la c i r 
culación de las antiguas, y determinaron, 
por base el real de plata dividido en 34 ma
ravedís, y cada uno de estos en dos blancas. 

Así continuó el curso de las monedas has
ta que en el reinado de Cárlos V SB acordó 
la acuñación de una nueva de oro con el 
nombre de escudo, con una ley de 22 quila
tes y 68 de talla, señalándole el valor de 350 
maravedís de plata; y más tarde Felipe H I 
labró el peso fuerte con ley de 11 dine
ros, 4il2 y 8 5i8 de talla al marco, dando un 
aumento de valor legal al cobre; por lo que 
en el remado siguiente se elevó el de la pla
ta, señalando el valor de 10 reales al peso 
de á 8, creado ademas por Felipe I I I , y F e 
lipe I V labró su peso de 8 reales de plata 
con la misma ley que el de Felipe I I I , pero 
con una talla de 10 y 15];32 al marco. De 
esta diferencia nacieron los nombres de peso 
fuerte y peso sencillo; puesto que el primero 
de ambos contenia 8 rs. de plata antigua 
oonocida coa el nombre de vieja y 10 de la 
nueva por el aumento que se le había dado 
por su sucesor. 

E n tiempo de Cárlos I I se aumentó el v a 
lor numérico de las moredas, dando al esau-
do de oro de 1537, ó época de Cárlos V , el 
de 544 maravedís de plata, que era la cuarta 
vez que se variaba, aumentándole siempre; 
así es que un doblón de dos escudos ó pis
tolas valia cuatro escudos de Felipe I I I , ó 32 
reales de plata. 

Después de la guerra de Sucesión, F a l i -
pe V mandó aouñar la peseta, el real de plata 
y el medio real, que más tarde recibió el 
nombre de real de vellón. En el mismo rei
nado se retiró el peso de Felipe I V , conocido 
por senciUo, quedando el peso fuerte, la pe
seta, la media peseta y el real, si bien se 
conservaron como imaginarias, los 8 reales 
de plata para el cambio de Inglaterra por 37 
dineros esterlines variables, y 32 reales del 
antiguo doblón para el de Francia por 15 
libras íornesas variablee, y alguna otra que 
ha servido en los cambios hasta el real de
creto de 18 de febrero de 1847. 

L a talla da oro, coa arreglo á lo dispuesto 
por Felipe V , en 16 de julio de 1730, era de 
ocho y medio doblones de á ocho escudos u 
onza de oro; 17 d© á cuatro ó media onza; 
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S4 de á dos) ó dobloa de ore, y 63 eseudos, 
qúe teniendo en cuenta la tolerancia, que no 
escedia de uno y medio granos en la ónsa, 
.tenía un valor el marco de 1.280 ra. de plata 
6 de los modernos de vellón 2.409 con cuatro 
maravedís, á loque hay que anadie el valor 
de fabricación que no bajaba de un 6 por 100. 
Así es que la felaoi'-n entra la pureza y la 
mezcla era como de 11 á 12, 

Aunque sufrió reformas la ley dé 15 de 
j u l i o de 1779 se admitió la relación de «no á 
diez y seis qne sotes habia tenido, y ei valor 
pbrqne habiaa circulado los doblones de á 
íicho de SOl rs. y 6 maravedís, ó de premio, 
se arregló á 320 rs. justos, y físimismo el es 
endito ó duri l lo oreado en 1738 y que circu
laba por 21 y cuartillo, se comenzó á labrar 
el tipo ds 20 rs. v n . 

Los pesos columnarios y el oro formabsa 
la moneda nacioáal; como ei peso sin colum
nas, la peseta y ei real formaban la moneda 
provincial. 

P o í real órden de 2 de agosto de 1824, se 
dió al marco de oro el valor de 340 rs, vn . 
don la ley de 24 qtülates, y 181 rs. al de pla
ta de 12 quilates, conservándoeo la antigua 
talla de 1730. En cuanto á laá monedas de 
cobre siguieron en uso, á pesar de lo dis 
puesto eñ 5 d© mayo da 1772, aboliendo su 
circulación. 

Por ei real decreto de 31 de mayo de 1847 
se establecía: dsí oro. el Isabelino ó centén 
de 100 íé. y de plata da duro de 20, ei medio 
duro de 10, la peseta de 4, la media peseta 
de 2, y de cobre las,5 déoimas y la de 2 dé» 
cimas. Más colüo el real decreto ao satisfa-» 
diese se dió ei que rige en 15 da abr i l de 1848. 

Monedas,esíraasjeras. Véáse un resúmen 
de las principales monedas estranj eras con 
sus respectivos valores en moneda corriente 
española: 

América (Estados Unidos de),—De oro: 
20 dollars equivalen á 392 rs. 54 céntimos; 
doble águila de 10 dollars, 196 rs. 27 os,; 
águila de 5 dollars, 98 rs. 13 es. 5 milésimas. 
-—De plata: «follar, 19 rs. 57 es.; medio do-
llar, 9 rs. 78 es. 5 ms,; un cuarto de dollar, 
4 rs. 89 es. 5 ms. 

Austr ia , Bohemia, Hucgr ía .«-Da oro: du
cado del Emperador, equivale á 4 4 rs. 84 es.; 
ducado de Huner ía , 45 rs. 22 es.; medio So
berano,' 67 rs. 80 os. 4ms.; cuarto de sobera
no, 33 rs. 40 os. 2 ms.—De plata: escudo d@ 
convención, 19 rs. 49 os. 4 ms,, florin, 9 rs. 
77 es. 1 milésima; 20 kreutzers, 3 rs. 26 es. 
8 ms. 

Baviera.—-De oro : ducado da Baviera, 
equivale á 44 rs. 8 i os.; Corolma, 97 rs. 50 
céntimos 8 ms.; Maximiliano, 65 rs. 28 es, 
4 ms.-^-Da plata: corona, 21 rs, 73 os. 6 ms,; 
Biádate , 12 m 31 es. 2 ¡oas.; flíria (guldsa)^ 

8 rs. 20 cá. 8 ms.; florín (27 marzo 1845), 
8 rs. 5 es. 6ÍBS. 

Bolivia.—Da ore: onz% equivale á 307 rs. 
42 es.—De plata: piastra, 20 rs. 33 os.; real, 
2 rs. 53 os. 7 ms. 

Ghile.—De oro: onza de oro español, equi
vale á 320 rs.—Da plata: peso fuerte, 20 rs, 
14 os,; real (8.a de peso), 2 rs. 54 es. 5 mss 

Ciudades libres.—De oro: ducado nuévo 
(de la Ciudad), equivale á 44 rs. 68 es. 
8 ms,; ducado ad legem Imperii, 44 rs. 84 ms; 
—De plata: Mark ó 16 sohell, 5 rs. 70 es.; 
Rixdale de Constitacion, 21 ra. 96 es. 4 ms. 

Costa Rica —De oro: onza, equivale á 
320 rs.—De plata: pesb fuerte, 20 rs. 14 es,; 
peseta, 5 rs. 3 es, 5 ms.; real , 2 rs., 51 es. 
7 ms. 

Dinamarca y Holstein.—De oro: ducado 
fino, equivale á 44 rs. 84 os.; ducado de la 
corona, 35 ra. 98 es. 6 ros.; cristiano, 77 rs. 
90 es.; Federico de 1848, 77 rs. 14 es.—De 
plata: r isdale, 20 rs. 90 ®s.; mark, 3 rs. 
64 es. 8 ms. 

Dos Sioiiias.—D« Cro: onza nueva de 3 du
cados, equivale á 49 rs. 36 ce. 2 ms.; qu ín tu
plo de 15 daoados, 246 ra. 81 os.; décuplo de 
30 ducados, 493 rs. 62 es.; pieza da 20 liras 
de Murat, 76 rs.—De plata: escudo de 5 l i 
ras, 19 rs.; 12 carlini de 120 granos, 19 rs. 
38 ds . ;uü carlin, 1 real 61 es. 

Egipto.—Do oro: seqain, equivale á 25 rs. 
53 os. 6 ms.—De plata: karat, 8 rs. 51 os, 
2 ms.; gruob de 10 medines, 1 real 14 os.; 
diez paras, 28 os. 5 ms. 

Estados del Papa .«-De oro: 10 escudo", 
equivalen á201 rs. 54 es.; pistolas de Pió V i l , 
65 rs. 36 es.; sequía de Clemente X I V , 44 rs. 
84 es.—De plata: medio seqüin, 22rs. 42os.; 
escudo de 10 pnoli, 20 rs. 14 es. 

Francfort.—-Oro: ducado ad legfim Imperii, 
equivale á 44 rs. 84 es.—De plata, rixdale 
de 90 kreutzers, 44 rs. 82 es,; florin de 60 
kreutzers, 9 rs. 88 os ; thaler, 14 rs. 9 es. 
8 ms. 

"Holanda.—Da oro: 10 florines, equivalen 
á 79 rs. 26 es. 7 ms.; ducado de Holanda, 
44 rs. 84 es,; ryder, 117 rs. 80 os.—De plata: 
un florin 6 100 céntimos, 7 rs. 98 os.; florin 
en 1648, 19 rs. 98 es-. 

Inglaterra,—De oro: Libra esterlina, equi
vale á 95 rs. 81 es.; guinea de 21 chelines, 
100 rs. 58 es. 6 ms,; media guinea, 50 rs. 
29 es. 3 ms.; soberano (1818) 20 chelines, 
95 rs.—De plata: orown (corona de 5 cheli
nes antignos), 23 rs. 18 ce.; chelín antiguo, 
4 rs. 63 es. 6 ms.; corona de 1818, 21 rs. 
66 es. 6 ms.; chelín desde 1818, 4 rs. 75 es,; 
pieza de 6 peniques, 2 rs. 28 os.; pieza de 4 
peniques, 1 real 52 es.; pieza de 3 peniques, 
1 real 14 es. 

Itaija.—D© oxo: doppía (100 lím)} H^1' 
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tale i 380 rg,; pistola (24 liras), 107 rs. 
54 o?.~-De plata: soudo (5 liras), 19 rs.; una 
l ira, 3 rs. 80 es. 

Méjico.—De oro: onza, eqnivale á 320 rs.; 
esoudo, 19 rs. 49 es. 8 me.—De plata: pesa 
fuerte, 20 rs. 14 cg.; medio peso ó tostón, 
10 rs. 7 es ; nn real fuerte, 2 rs. 56 os. 

Portugal.—De oro: corona (lO^OGO reis), 
equivale k 228 rs.; tooeda, 129 rs.; mei«, 
moeda, 64 rs. 50 es.—De plata; pieza de 5 
tostoes (500 reís), 11 rs. 40 os,; pieza de 2 tos-
toes (200 reis), 4 rs. 56 es. 

Prusia.—De oro: ducado, equivale a44 rs. 
65 es.; Federico, 79 rs. 4 os.—De plata: r i s -
dale ó thaler de 1823,14 rs. 25 es.; pieza de 
5 silbergros, 2 rs. 35 es.; gros, 38 es. 

Eusia.—De oro: ducado (1755-1763), equi
vale á 44 rs. 84 es,; ducado de 1762, 44 rs. 
4 es. 2 ms.; imperial (1755-1763), 199 rs. 4 
céntimos 4 ms.; imperial desde 17635155 rs. 
80 ms.—De plata: rublo (1750-1763), 17 rs. 
51 es.; rubio, moneda dé cuenta, l'S rs. 20 es.; 
medio rublo, 7 rs. 60 es. 

Ssjonia.—De oro: ducado, equivale á 44 
reales 46 es.; doble au^uaío. 156 rs. 94 es.; 
Augusto ó 5 íhalers , 88 rs. 47 es.—De plata: 
rixdale; 19 rs. 57 os.; florín de convención, 
9 rs. 84 os. 2 ms.; thaler de 24 hona grog, 
14 rs. 82 es. 

Suecia y Noruega.—De oro: ducado, equi
vale á 44 rs. 27 es.~De plata: rixdale, 21 ra. 
47 es.; mark, 4 rs. 25 os. 6 ms. 

Turquía.—De oro: sequin, equivale á 33 ti. 
13 os.6ms.; niefíe, medio sequin, 16 rs. 56 os. 
8 ms.; sequin (Selim I I I ) , 27 re. 14 ms. 
—De plata: médio sequin, 13rs. 87 es.; éuar-
to de sequin, 6 rs. 93 os.; alimichleo de 60 
paras, 13 rs. 37 es. 6 ms,; para de 3 asproe, 
15 es. 4 IES, 

Wuríemberg^—Da oro: ducado, equivale 
á 44 rs. 84 os.; carolm$ 98 rs. 30 es. 6 i r n . - -
Da plata, rixtíále, 1'; rs, 72 es. 2 ms.; kron-
thaler, 21 i s . 66 es.; floiin, 8 i s . 5 es. 9 ms. 

Monge. Lo mismo q u e solitario y ana
coreta. También se llama asi á los religiosos 
délas Ordenesmonaosies. 
^Mosjge (GASPAR). Conde de Pelusa, na

cido de u n a familia pobre OQ Beaune en 
1746. Desde muy jóven dió pruebas Inequí 
vocas do sus talentos para las c i e n c i a s exac-» 
tas, y consagró todos sus esfuerzos á la u t i 
lidad públ icr . Durante la i evoínoion des
empeñó el ministerio de Marina, y el de la 
Guerra interinamente; y aunque" firmó la 
orden para que se llevase á efebto la s e n t e n » 
cía del rey, l o hizo más bien por eoir-promiso 
qdé por perversidad de sentimientos. Así 
íué que á pocas semaaas r e n o B c i ó sa empíéo 
y fué denuaciaftb á los jacobinos; pero estos 
respetaron su mérito y virtudes. Formó con 
Napoleón parte a© la appedjeioa de Egipto; 

fundó la Eáüaela politécniea, á inireñtó lá 
geometría desoriptivas muriendo en 1818, á 
ía edad de 72 fcños. 

M.mmi®n. Amcnesíackm ó advertencia 
que un superior hace á un inferior con e l 
objeto de que ejecute ó deje de ejecutar a l 
guna cosa. Liámanse moniciones los encargos 
que los prelados dirigen á sus diocesanos 
para precaver ó corregir loa defectos más 
graves, y también las proclamas ó avisos que 
se leen ea las-misas parroquiales anunciando 
ia celebración de "algún matrimonio. Las 
macieiones caritativas s é conocen desdé el 
tiempo de Jesucristo; lao moniciones escri
tas se introdujeron ea el derecho canónico á 
principios del siglo x i n en el pontificado de 
Iñocsnció I I I , formando una parte del dere
c h o canónico nuevo. Las moniciones 6 amo
nestaciones matrimoHiaies ss mandaron en 
el Concilid de Trento. 

Monitor i®. Es una clasa particular de 
monision, amonestación ó advertencia que 
la Iglesia dirige á todos los fieles en general 
para que revelen ciertos hechos espresos en 
el m i s m o , y cuyo oonocimient® debe aquella 
poseer. La monicíow, pues, se dirige á per so • 
ñas determinadas, y el monitorio á todos los 
cristianos; la primera sa refiere á hechos 
propios, e i segundo á hechos que interesan á 
la Iglesia; la primera es un acto particular, 
el segundo es un hecho público. Solamente 
puedea espedir monitorios los obispos, ha
biéndose arreglado su espedicion en la se
s i ó n 25, capítulo i n del Concilio da Trento. 

Moí?Ja. Religiosa de alguna de las Orde
nes aprobadas por la Iglesia, E i número do 
ios conventos de monjas existentes en Es
paña en el año de 1859 era de 886, y las 
mor<jas que en ellos h a b í a eran 12.990, de 
las cuales peroibiaa del Tesoro la cantidad 
de 8.990.620 rs. al año, que se repartía en
tre 6.439, pues las 6.551 no disfrutaban pen
sión alguna del Estado. 

MOBIS (JOEJE), Duque de Albermale: na
c i ó el 6 cíe diciembre de 1608, y era capitán 
del. ejército iüglés al principiar la guerra 
c iv i l que debía llevar á Carlos I al cadalso. 
Comandante en jefe de las tropas del Protec
tor hizo.la guerra con gloria, y á ia muerte 
de Oliverio Uronwel dudó del" partido que 
había de tomar. Las promesas del Preten-
diente le deeidiaron y se dedicó á ooiOoárle 
ea e l trono. Monk murió el 3 de ju l io de 
1670, después de haber puesto los destinos 
de su patria eá i a a m a B O s de un pr íncipe i n 
digno, 

MoMCCtileSónoas ó eaclégcsias (Plan" 
tas). Csráctéresi.—Ün cotiledón ó más a l 
iemos, raíces coa pocas divisiones. Las ar-
b ó i e a s , tallos cilindricos desprovistos de 
verdadera qcftt^a, de capas eoncénírsoüS, de 
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médula, dé radios medulares y dé ramas. 
Hojas secoillas, alternas, persistentes, en
vainadoras, con nervios onrvos; flores con 
las partes componentes dispuestas ordina
riamente según el tipo ternario; cubiertas 
florales formadas de partes semejantes- Se 
dividen en veintisiete familias. 

Monóculo. Familia de crustáceos que 
comprende un gran número de especies de 
muy pequeño taaiaño, notables por las me
tamorfosis que sufren en su primera edad. 
Están caracterizados por la existencia de un 
sólo ojo situado sobre la línea media de la 
parte anterior y superior de la cabeza. 

Monografía. Escrito que trata de un 
sólo ramo de una ciencia compleja. Descrip
ción, por ejemplo, de una sola especie ó de 
un sólo género de animales. Se dice también 
que puede hacerse la moncgraíía de ciuda
des, castillos, propiedades particulares, etc. 

Mosógrama. L a reunión de mucbas le
tras de suerte que un mismo trozo ó rasgo 
sirva para dos ó tres letras diferentes. Los 
griegos ya conocian el monógrsma, del cual 
también" hizo uso Cario Magno por no saber 
escribir. 

Monolito. Sinónimo de pedrusoo. E l 
Egipto oírece diversos monumentos de una 
sola piedra, y en Paria existe el obelisco de 
Longsor, que es un monolito. 

Monólogo. Nombre que se da á la esce
na en la cual un personaje, quedándose sólo, 
conversa consigo mismo. 

Monomanía. Una de las especies de lo
cura en que la enajenación mental se c ir
cunscribe áun sólo objeto. 

Monomaniaco se dice al atacado dé esta 
terrible enfermedad. 

D. Quijote, el gran personaje de Cervan
tes, era un monomaniaco; cuerdo en. todo 
aquello que no se rozaba con los deberé 3 del 
caballero andante; monomaniaco en tratán
dose de este punto. 

Monopolio. Establecer un monopolio es 
atribuirse la facultad de vender ó de espío-» 
tar sólo y con la esclusion de los demás una 
cosa determinada. Como privilegio es siem
pre odioso, y está castigado en el Código 
penal. 

Monosílabo. Palabra que se compone de 
una sola sílaba. 

Monotelitas. (Véaee HEREGES, siglo vn.) 
Monotonía. Emisión de un sólo tono. 

Delecto de variación de tono Ó de inflexión 
de voz. Se dice de muchas cosas que íalían 
en la composición, pudiendo tener entrada 
en ella. 

Monraba y Eoca (AMTCMIO DE). Catalán, 
natural de la villa de Pone, obispado de Ur-
Stel; se graduó de doctor en medicina en la 
Universidad d© Lérida, y allí fundó la A c á - 1 

demia físico-anatómico-médico-quirúrgioa 
del Hospital real de Todos los Santos, de la 
que fué elegido presidente, y catedrático de 
prima de anatomía, y después médico-ana
tómico del rey de Portugal Juan V . Escri
bió: «Breve curso de nueva oirujía; Lisboa, 
1725, dos tomos en 8.°—Antigüedad y Rive
ra impugnados sobre las obras de' clarísimo 
doctor Rivera contra su oirujía sagrada; 
Madrid, 1729, en 4.°—Epístola consultiva 
apologética, ó el conde de Luna enfermo, ó 
médica batalla entre un médico pigmeo y 
veinte gigantes;» Lisboa, 1750, en 4.° 

Monraneda y Molina (JUAN BAUTISTA). 
Célebre profesor de cirujía en la ciudad de 
Jaén, que publicó: «Paradoja sobre ia cura* 
cion local del carbunclo maligno, con un 
apéndice que trata de las aguas acídulas de 
Marmolejo, en el reino de Jaén; Jaén, 1701, 
en 4.° Fué uno de los cirujanos más hábiles 
y renombrados de su tiempo. 

Monseñor. Título de ios prelados asis
tentes al solio pontificio. 

MoHSírao. Sér organizado que viene al 
mundo con un defecto cualesauicra en una ó 
muchas partes de su cuerpo. Es todo aquello 
que no sigue las reglas ordinarias de una 
producción organizada. 

Moníaign© (MIGUEL). Célebre moralista 
francés que se hizo notable por sus ensayos: 
nació en 1533. 

Montalto (EIÍAS). Judío poitugua?, lla
mado Felipe y Piloteo Eliano, nombres que 
tomó p a r a ocultar su judaismo; llegó á ser 
tan esclarecido en medicina, que fué nom
brado primer médico de la reina de Francia 
María de Médicis, ia que sacó permiso del 
rey p a r a que él y su familia tuviese a en 
Francia el libra uso de la religión; y cuando 
murió en 16 da febrero de 1616, mandó que 
fuese embalsamado su cadáver y sepultado 
en Amsterdam. Hay de él: «Philippi Mpn-
talto Lusitani, medicina doctoria opíioa in
fera philosophiaj, et medicinse aream, de visu, 
de visus órgano, et objecto theoriam acou-
rate complectens; Florencia, 1606.—PM-
lothei Eiiani Montalto Lusitani, ohristia-
nissimi Galliarum et Navarrse regis Ludo-
vioi X I I I , et christianissimí regentis consi-
liarii, et medici ordinarii, archipathologia. 
Ingua internarum cspitis afeotionum essen-
tia, eausse, signa prcesagia et curatio ac= 
curatissima indagine cdisseruntur; Lute-
ti£e,» 1614. 

Montaao (AKIAS). Teólogo consumado, 
doctísimo en las lenguas orientales: dirigió 
la edición de la «Biblia políglota,» y asistió 
ai Concilio de Trento. Fué capellán de ho
nor, y murió ec Sevilla, su patria, el afio 
de 1598, á los 71 años de edad. 

MOBÍSIÍO (MARÍA) . Heroína española que 



asistió en el ejéíoito destinado pnm la con
quista de Argel en tiempo de Cárlos V . 

Montañas. Partes d@ la tierra notable-» 
mente encumbradas sobre las demás. Para 
la debida inteligencia en la clasificación de 
las montañas, se hace uso de várias palabras 
que determinan la inteligencia de esta pala
bra. Ramales se líama una reunión de mon
tañas poco considerable, y que parten ó se 
describen de una cadena. La eadena es una 
reunión de montañas importante, que á la§ 
veces toma otra denominación cuando ocupa 
ó 89 estiende á grande estension, pudiendo 
considerársela como aislada, ó formando 
parte de un grupo. E l grupo es la reunión 
de muchas cadenas que se prolongan en d i 
versas direcciones. E l sistema se compone de 
mnchos grupos ligados ó enlazados entre sí 
caaleaqniera que sea por otra parte su es-
tension ó su elevación. 

Las montañas que cortan Sa Europa d i v i -
dense en cinco cadenas que son: los Alpes 
Escandinavos ó Dofrines, entre Noruega y 
Suecia, los Alpes, entre Francia é Ital ia, de 
los cuales dependen los brazos siguientes: el 
Jara y los Vosgos en Francia, los Alpes No» 
ricos, Stirios y los Apeninos en Italia; los 
Carpactos ó Krapack, en Austria, ai Norte; 
los montes Hemns en la Turquía de Europa 
oon sus brazos en Sérvia; los Pirineos, entre 
España y Francia. 

Hé aquí el cuadro de la elevación de las 
principales montañas que cubren el globo, 
producidas en él por todos los trastornos que 
ha experimentado. 

Asia.—1, Dhawalagiri (cadena del Hima 
laya), 29,960. 2, Djawnir ( id . ) , 27,373.— 
3, Seguado pico (id ) , 24,808,-4, Tercer pi 
co ( id . ) , 24,346.-— 5, Eibroux (Caucase), 
17,552.- 6, Monte Líbano (Siria), 10,571.— 
7, Monte Sinai (id.), 8,470.-8, Pequeño A l 
tai (Siberia), 7,707.—-, Pico de Adam (isla 
Ceilan), 6 825.—10, Mesa del Tabet ó Tibet, 
12,600.-11, i i . del Cáueaso, 8,050.-12, i d , 
de Siria, 2,100. 

Africa.— 1, Monte Mur í a , 17f734.—2, 
Monte Zambi (reino de los Molosas), 16,782. 
—2, Pico de Tenerife (Canarias), 12,985— 
4, Monte Ambolismene (Madagasoar), 12,274. 
"-5, Nieuweld, cerca del cabo de Buena Es
peranza, 10 ,920.-6 , Pilón de las nieves 
(Borbon), 10,734. —7, Montaña del Pico (Azo
res), 8,442.-8, id . de la Mesa (en el cabo), 
4,070.-9, Pico del Diablo, 3,524.-10, idem 
de Diana (Santa Elena), 2,887. 

Europa.- l , Monte Blanco (Saboya), 16,835. 
—2, Monte Rosa, 16,576.-3, Cerro de M u -
lacen (Granada), 12,250.—4, Pico Neton 
(Pirineos), 12,183. - 5 , Monte Etna, voló. 
(Sicilia), 11,329.—6, Monte Eotondo (Córce-
ia) , 9,355.-7, Lipze (Montea Krapathos). 

8,878.K.8,fPayo ce Doma (Fraaaia), 5,121, 
—9, Bola de Vosgos (id.), 4,924.-10, Monte 
Vesubio cerca de Ñápeles, 4.172.—11, Mesa 
al pié del Monte Blanco, 3,584.-12 , Brios-
ohi se elevó en Padua, en 1808 á 28,938.— 
13, Gay-Lusac, en Par í s , ea 1804 Á 24,430. 

América.—1, Nevado de Sorata (Bolivia), 
26,936.—Nevado de I l l iman i (id.), 25,707.— 
3, Ckimborazo (Colombia), 22,876.-4, C a -
yambe, 20,864.—5, Monte San Elias, voló. 
(América rusa), 19,295.—6, Sierra Nevada, 
de Méjico, 16,751.-7, Monte Petrillo (isla 
de Cuba), y Antón segó, isla de Hait i) , 9,555. 
—8, Montañas azules (Jamaica), 7,763.—10, 
Monte Pelée (Martinica), 4,725.—11, Hecla, 
voio. (Mandia), 3 545.—12, Cuenca del lago 
Titicaca (Perú), 14,000.-13, Mesa de Qnito, 
10,178,-14, i d . de la Sierra Nevada de Mé
j ico, 9,975.—15, el Cóndor , ave que más se 
remonta, 22,750. 

Oceaaía. — 1, Mente-Roa ( is la Hawaii), 
16,940.— 2, Monte Mabaye (isla Lnzon), 
16,012.—Monte Ophir (Sumatra), 13,825.— 
4, Monte Mayon, volc. (Luzon). Pico de las 
de Santa Isabel y Guadaloanar (islas de Sa-
lomon), 11,595.—5, Pico Oriental (isla Mawi, 
grupo Hawai i ) , 11,522.-6, Monte Cristal 
(isla Borneo), 8,867.—7, Volcan de la isla 
de la Asunción en las islas Marianas, 6,825. 

Montañas de E s p a ñ a . Después de la 
Suiza, el país más montuoso de Europa es 
la ¿spaña, cuyo territorio se halla cortado 
por siete grandes cordilleras de montañas, 
destacándose de estas otras sierras de ménos 
importancia. Unas y otras son las sigaien-
tes. 1.a La cordillera Pirenaica ó de los P i 
rineos, que forma su barrera nordeste de 92 
leguas, se prolonga desde el golfo de Lyoa 
hasta el mar Cantábrico, derivándose de ella 
hácia el S. váraos ramales que trazan las 
sierras de Monsenñ, Pradés y Moaserrat en 
Cataluña, las de Jaca, Ríeagorza, Huesca y 
i arbastro en Aragón, y la Higa de Monreal 
y montes de San Adrián en Navarra, vinien
do á encontrarse en seguida con el Océano 
en la desembocadura del Vidasoa. 2.a Desde 
aquí toma su origen otra cordillera que pue
de llamarse Can abro-Astúrioa, que en la 
misma dirección de E . O. que la anterior da 
ser á las montañas de G-aipúzcoa, Vizcaya^ 
Santander, Reinosa y Astúnaci, entre las que 
descuellan las Peñas de Europa, siguiendo x 
luego al N . de León las sierras del Vierzo y 
Cebrero, y ya dentro de Galicia las de R a -
malar. Segundera, Peña-Trebinoa, San M a -
hameí , Monte-Faro, Pinisterre, etc. 3.a Da 
las montañas de Reinosa se desprende otra 
cordillera dicha Celtibérica, que corre da 
nordoeste á sudoeste oon los nombres de mon
tañas de Búrgoa y sierras de Oca y Cameros, 
©n Castilla la Vieja; de Moacayo, A l b w m ^ 



üin y Maestrazgo, en Aragón; de Molina, 
Cuenca y Aioaraz, en Castilla la Nueva; de 
Ssgürá y Almagrera en Murcia, y m Valen
cia las de Espadan y Peña GoJos; a! N , la 
del Caballón en e l centro, y las da Mariola 
y Biar al S. 4.a Del Moncayo so daa'aoa otra 
cordillera denominada Paréete-Betónica coa 
jcumbo áe E . á O. y separando ambas daati-
llas origina las sierras de Paredes, Baraho -
na, Somosiarca, Guadarrama y Faenfria; las 
de Paerto del Pico, Be^ar y Peñade Francia 
al S. de León, y las de Gredos y Gafe entré 
este y Esíremadura, internársdosa Imgo en 
Portugal á l o m a r la ¡sierra de Estrella. 5.a 
De la serranía de Cuenca sale otea eordiiisra 
titulada Oretana, que - atravesando Castilla 
la Nueva de E . N . forma ea ella los cerros 
de ü c i e s , montes de Toledo, sierra?, de T é -
venes y Guadalupe, y entrando en Estrema-
dura las de Montascnez y MsfoKál. 6.a Gsn 
la sierra de Aloaraz ee enlaza otra cordillera 
llamada Maríaniea ó Sierra-Morena, que se
para Castilla la Nueva de Andalucía, cons
tituyendo las sierras de Cszorls, la Loma de 
ü b e d a , los Fedroches de Cór ioba y las sier
ras de Guadaloanal, Aroche y Araceaa,. 7.a 
L a cordillera nombrada Pení-Bétioa naos en 
la sierra de Segura, y corriendo háoia el O., 
en vários ramales produce las fierras de Güa-
dix, montes de Granada y Grazalemu, Sierra 
Nevada, Fi labrés, Serranía de Resuda, Ve
guer, Gádor y las Alpujarras, ya en la costa 
del Mediterráneo. Considerado el suelo de 
España en su conjunto, se compame de me -
saa puestas usas encima de otras, cortadas 
por montañas. 

Monte (MAESTRO FR. JERÓNIMO DEL) . Mer
cenario Calzado, natural de Madrid, consu
mado teólogo y catedrático de las Universi
dades de Barcelona y Montpeller. Estimóle 
mucho Federico Í I I , emperador de Alema
nia, y el aní ipapa Nicolás V , que le ofreció 
un capelo y no lo quiso admitir. Murió en 
Tolosa, en Francia, ea 13B0. Esaribió da 
«La justa elección de Federico, duque de 
Austria, rey de romanos,» 

Monte j o (FR. BENITO). Cronista general 
de la Orden de San Benito y de la Aoademia 
de la Historia por los años de 1.770. Esc r i 
bió: «Disertacjoa sobre el principio de la 
independencia de Oastlila, y soberanía de 
sus Condes, desde Fe rnán (Jonzalez. 

Montes de piedad. Estableciosientos pia
dosos establecidos con autorización de loa 
gobiernos, en los cuales se presta dinero so-

, bre prendas medianía un corto interés anual. 
Tuvieron origen en I tal ia & mediados del si
glo xv , merced á las predicaciones del padre 
Bernabé de Terai, y el papa León X , después 
de oií al Concilio de Letran, consagró por 

una Bula e l establecimiento de los Montea 
de piedad. E l Monte se'estableció en España 
el 3 de diciembre de 1702, y luego en 1724 
se creó definitiva y establemente. 

Montes. Lo mismo que montañas. 
En las edades fabulosas los montes se con

sagraron á las divinidades mito-ógicas, y 
viógs adorar á Júp i t e r bajo la invocación da 
FlorestaL Los romanos ios declararon pro« 
piedad del Estado, poniéndolos bajo la cus
todia de supremos magistrados, habiéndolo 
sido el mismo Julio César. T los pueblos 
germanos, jos burguiñoñeé y los godos se 
ocuparon ce ellps.con predileocion. En Es
paña todos los códigos Qontienen leyes pro» 
Wctoras para sa opacervaoúm y fomento; Él 
Fuero juzgo, titulo n y n i , libro v m . E l Fue
ro viñjo de CaMMa, tifalé v, libro i t . E l Fue-
ro Róaí, tír.ulo iv , libro iv . Las partidas, t i " 
tulos xv y xxxm, partida v i l ; La Nueva Re* 
eoplmion, t í tulo vix,. l ibro VÍI y tí tulo iv , li-* 
bro m . Autos acordados, título VIE, l ibro va. 
La Novísima Recopéíacion, título x i j r , li» 
bro vn . 

Los reales decretos posteriores y las Isyes 
de las Costes,, fin ese inmenso .cúmulo de üis-
ppsicion.es coa t r ad i c toñas , acertadas unas, 
erróneas otras, insuficientes las más, convie
nen todas esi deplorar el creciente deterioro, 
de ios montes, y en la completa inutilidad 
de las medidas acordadas, pata ©vitarlo, sin 
que i io : remediasen ni las órdenes para la 
siembra y replanteo, entre saco y corta, ni la 
severidad da las peoas, n i la oreaeion de jue
ces conservadores y especisles en el interior 
y pasa las 25 leguas de la corte, ni ios visi
tadores, ni la dependencia de los intendentes 
de marina de los tres departamentos, ó del 
comisariojregio del censo de población de 
Granada, ó de los protectores de los canales 
de Castilla y Aragoa y gobernadores de las 
minas de Estado. Y es que í a l t ab i la .savia 
vivificadora del interés individual , únioo 
agente activo y poderoso da toda produc« 
cion. 

Entre tanta disposición le^al, merscen ci
tarse la pragmática da los Keyes Católicos, 
dada en Bárgos en 1496 constitayeado ios 
montes á las ciudades, villas y lugares,- se
gún la ley de Tole Jo; la instrucción del su
perintendente dg fábricas, montea y plantíos, 
í ) . Toribio Peres Busí-amñni.e, en'1650, con
firmada por Felipe I V en 1656, que dejaba 
en libertad á los daeños partioulares de cai-
dsr de sus montes según les padeciese.: la 
destructoraordeBaaaa de 1748 que, dando 
atribuciones monslr.uosaa á la marina, cosa-
pletó las trabas a l dominio particuiar inicia
das por primera vez en 1632, rotas en paite 
por Cárlos I I I ea 17^5, renovadas desp^l ? 
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síipyjmidas pór las Córtes de Cádiz m 1812; 
la ordenanza, hoy vigente de 22 de diciem
bre de 1833, que aisaque imperfecta, contie
ne algunas disposiciones b u e n a s ; las impor
tantes reales órdenes de 1835 y 43, estable
ciendo una escuela especial de montes; las 
de 1835 y 54 creando el cuerpo ce ingenie
ros del ramo, y las de 1839, 40, 45 y 46 para 
el deslinde de los montes del Estado, de los 
pueblos y corporaciones, en pocos meses l l e 
vado á cabo en su parte más esencial por 
aquel cuerpo, e n vir tud de l a a reales ó r d e n e s 
de febrero de 1859 para la clasificación de 
los montes públicos. Ests inmenso trabajo y. 
penosísimo tace hopor al n a c i e n t e cuerpo 
íacultativo, siendo de esperar complete la es
tadística forestal en ménos tiempo relativa
mente que el de siete años que empleó iaad-
B a i n i s í r a c i o n írancesa para 1.200.000 hectá» 
reas, y aunque l a misma Eusia, que sólo tardó 
el mismo t ie i po para 30.000.000 h a G t á r e a 3 . 
El total de mondes públicos en España es 
de 10.186.044, hectáreas (15 808 740 fa
negas.) 

Mosatemart (MARÍA MAGDALENA. GABRIELA 
DE). Hi ja del duque de Mcntemart, religiosa 
benediotina; aprendió en su primera edad 
las lenguas española, italiana, latina y grie
ga; fué consumada en filosofía y teología; 
hizo varias traducciones, entre las cuales 
es muy apreciada la de los primeros libros 
de l a alliada,» y compuso algunos versos 
muy buenos; murió en 1704. 

Moatemayor (CRISTÓBAL). Estudió, la me
dicina en la Universidad ae Valladolid, y 
después ia cirugía; se graduó da doctor en 
dicha Universidad, y fué cirujano de cámara 
de los reyes de Felipe I I y I I I . Escribió: 
«Medicina y cirugía de vulneribus capitis;» 
Valladolid, 1613, en 8.° menor. Fué una de 
las celebridades de su época. 

Montengon (D. PEDRO). Nació en Alican
te en 1745 este célebre j esu í ta , literato y 
orador. 

Mcaíero á e Esplasosa (GERÓNIMO). Natu
ral de Aragón; estudió en la Universidad de 
Zaragoza, e n donde se graduó de doetor: 
médico de la ciudad de Uaiafcayud y de. syss 
hospitales, y académico honorario iíe la r e 
gia Academia médico-matritense. Escribió: 
«El Boixiano inespugnable e n el certámen 
de los mayores médicos de España , por el 

• cual se intenta persuadir e í verdadero'méto
do de tratar las enfermedades agudas;» Cala-
tayud, 1738, en 4.° Fué uno de ios médicos 
escritores máa ilustrados de su época. 

Montero á e Espinosa (D. EOMAN). Sir
vió en Fianáes á Felipe I V con el grado de 
capitán, y de allí pasó á Lombardía en 1656 
^on el puesto de teniente de maestre de cani' 

po g e n m l . Ea 1660 estuvo ya en Madrid. 
Escí ibió: «Diálogos miiitaisss y políticos dis
curridos por Eráciito y Damócrito sobre las 
campañas y ejércitos de Flandesp) que pu
blicó en Bruselas, 1654 y otros. También es
cribió comedias. : 

Montes de Oca (JUAN). Colegial de San 
Clemente de Bolonia en fines del siglo xní , y 
catedrático da filosofía en aquella. Universi
dad en 1499, y después en CarpL Aibertp 
Fio, príncipe de Carpi, l e envió al Congreso 
de Cambray. E l papa León X le llamó á 
Eorna e n 1514 paf a que esplioase filosofía, y 
la Universidad d e Fádua le convidó con una 
cátedra de la misma proíesion. Murió en Pe
nosa ea 1532. 

Mantesa. (Véase ORDENES MILITARES.) 
Mont^s iáos (D . PABLO). Médico, direc

tor de Instrucción pública; nació en 1781 
en Fuente del Carnero (Zamora); estudió en 
Salamanca y so graduó de licenciado en 
1806, y al año siguiente íué admitido en el 
ejército de Esíremadura oomo médico nume
rario, destino que desempeñó hasta 1814. 
Empezó á figurar en política como diputado 
e n 1822, después de haber sido director de 
los baños de Ledesms, y siéndolo en Alange. 
Comprometido en el partido liberal, y ha=-
bienio votado la deposición del rey en Se
villa, ae vió precisado á emigrar, primero á 
Lóndres, y después á Jersey. Volvió á Espa
ña en 1834 y se dedicó al fomento de la oi» 
vilizaoion, promoviendo la instrucción en 
todos sus ramos, y las asociaciones filantró
picas» 

Montesqsaiess (CARLOS DE SECONDAT, BAROH 
DE LA BREDE DE). Célebre publicista, j u r i s -
consulto y literato francés: nació en Í689 y 
murió en 1755. 
, Moatiaffi© y h u f m á ® (D . AGUSTÍN DE). 

Del Consejo de S. M . y secretario de la c á 
mara de Gracia y Justicia y Estado de Cas-» 
t i l la . Primet direoíor y «ao de los fundado
res de la real Academia de la Historia en 
1735: murió en 1764. 

•Mcmtm©renoy (Duc MATHIEU). Nació en 
1767, y murió e n 1826. Sirvió en la guerra 
de América, abrazó la causa de la revolu
ción, declarándose defensor de la libertad 
política, y propuso la abolición de los t í t u 
los de la nobleza. Dejó ia Francia cuando 
ge proclamó la república, y no volvió á ella 
hasta después del 9 de termidor. No ejerció 
cargo ninguno durante el Imperio, y en la 
época de ia Eestauracion profesó opiniones 
muy diferentes de las qus habia defendido 
en su juventud. 

Montó y Eoet (SALVADOR). Natural de 
Valencia, maestro de alfoeiteria; murió en 



1742. Eseribió: ctSanidad del eabalío y otros 
animales sujetos al arte de albeitería, i lus
trada con el de herrar;» Valencia, 1742. F u é 
una celebridad. 

Monzón. Viento periódico que sopla en 
algunos mares, particularmente en el de la 
India, algunos meses de una parte, y los de
más de la opuesta. 

XVlonaon (EKCISO). Natura! del Puerto de 
Santa María , renombrado poeta que tradujo 
A Vi rg i l i o , en verso, octava ritma que se 
imprimió en Cádiz en 1692, 

Moñíno (JOSÉ AHTOMIO). Conde de F lo
rida-Blanca. Célebre hombre de Estado, 
ministro y diplomático españo l ; nació en 
1730 en Murcia, y murió en 1808 en Sevilla. 
Siguió al principio la carrera diplomática, y 
estuvo de embajador en Eoma. Llamado 
después al ministerio por Cárlos I I I , puso 
término á las diferencias que existian entre 
España y Portugal; protegió las artes y ias 
ciencias, y fundó varios establecimientos pú
blicos de utilidad general. Las desastrosas 
guerras de Argel y Gibraltsr, emprendidas 
dorante su administración, han dado motivo 
á la censura contra este entendido ministro. 
A la muerte del rey cayó e de-gracia, y 
estuvo preso en la cindadela de Pamplona. 
En 1808 volvió á aparecer en la escena pú 
blica pocos meses ántes de su muerte. 

Meore (TOMÁS). Célebre poeta inglés y 
novelista famoso. Nació en Dnbiin el 28 de 
mayo de 1780, y murió en Slopenton-Cotta-
ge, junto á D. vices, en 1852* 

Mora y Jaraba (PABLO DE). Natnral de 
Orihuela, donde nació en 1716; abogado. Es
cribió: «Tratado crítico.—Los errores del. 
derecho civi l y abusos de los iurisperitos.— 
Para utilidad Pública.» Madrid, 1748. 

Moral. Es la ciencia que gobierna á Ion 
séres inteligentes y libres, y según la cuall 
ee caracterizan en sus determinaciones ell 
bien y el mal, el vicio y la vir tud, siendo 
una ley universal é inmutable. Hay unu 
moral práctica, que es el primer interés del 
hombre y de la sociedad; y una ciencia de l a 
moral, que es la porción más noble y m á s 
importante de la filosofía. La primera sub >• 
siste por sí misma, independiente de la cien -
oía; la misión de esta se reduce á perísccio -
nar la moral práctica. 

Hay en todos los hombres ideas morales. 
Bueno, malo, vir tud, vicio, lícito, ilícito, dei-
xecho, deber, ooligacion, culpa, responsabilii-
dad, mérito, demérito, son palabras que em < 
plea el ignorante como el sabio en todos 
tiempos y países: este es un lenguaje perfec
tamente entendido por todo el Imaje huma
no, sean cuales fueren las diferencias en 
ouanto á la aplicatiím del signjfoado á oap^s 

m MOR 
Las cusstioües de los filósofos sobre la na

turaleza de las ideas morales confirman la 
existencia de las mismas; no se buscarla lo 
que son, si no se supiese que son. No cabe 
señalar un hecho más general que este; no 
oabe designar un órden de ideas de que nos 
sea más imposible despojamos: el hombre 
encuentra en sí propio tanta resistenoia á 
prescindir de la existencia del érden moral, 
csmo de la del mundo que percibe con los 

Las ideas morales no se nos han dado como 
objeto de para contemplación, sino como re
glas de conducta; no son especulativas, son 
eminentemente prácticas; por esto no nece
sitan del análisis científico para que puedan 
regir al individuo y á la sociedad. Antes de 
las escuelas filosóficas habia moralidad en 
los individuos y en los pueblos; como ántes 
de los adelantos de las ciencias naturales la 
luz inundaba el mundo, y los animales se 
aprovechaban de los fenómenos notados y 
esplicados por la catóptrica y dióptrica. 

Así, pues, al entrar en el examen de la 
moral, es preciso considerar que se trata de 
un hecho; las teorías no serán verdaderas si 
no están acordes oon él. La filosofía debe es» 
pilcarle, no alterarle, pues no sa ocupa de 
un objeto que ella haya inventado y que 
pueda modificar, sino de un hecho que se le 
da para que io examine. 

Por este motivo, loa elementos constituti
vos de las ideas morales es necesario buscar
los en la razón, en ia.conciencia, en • 1 senti
do común. Siendo reguladores de la conduc
ta del hombre, no» pueden estar en contradic-
oicn con los medios perceptivos del humano 
linaje; y debiendo dominar en la conciencia, 
han de encontrarse en la conciencia misma. 

La razón, el sentido común, la conciencia, 
no son esclusivo patrimonio de ios filósofos; 
pertenecen á todos los hombres; por lo que la 
fiiosofia moral debe comenzar- interrogando 
al linaje humano, para que de la respuesta 
pueda sacar qué ea lo que se entiende por mo
ral 6 inmoral, y cuáles son las condiciones 
constitutivas de estas propiedades. 

Moraleja y Navarro (D. JOSÉ PAÍBICIO). 
Nació en Madrid en 1711; lué escribano 
de S. M . y de los reales Hospitales, y murió 
en 1763. Se dedicó al estudio de las matemá
ticas, astronomía é historia, y escribió el cé
lebre l ibro titulado «Un Piscator histórico-
político.—Nacimiento del año nuevo.—El 
entretenido,» etc. 

Moralejo (D. JOSK MARÍA). Natural de 
Colmenar de Oreja, gramático, teólogo, c p 
escribió el «Pobrecito trabajador» en refu
tación del í.Pilógofo rancio,» áprineipiosd81 
siglo actual. • _ 

Morales (AMBROSIO DE). Natural de C ^ 
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áoba, eofííiiiittaclór de la «Créoica geaeral 
de España» y autor de BUS.antigüedades; cé
lebre humanista y consumado en su lengua 
patria. Nació ea 1513 y murió en 1591. 

Morales (CRISTÓBAL). Üno de los más 
grandes eompositores de la primera mitad 
del siglo x v i , y el que más contribuyó á la 
trasformaoion del arte respecto á la espresion 
musical. 

Las noticias que dan Fetís, Baine y otros 
escritores estranjeroa, son que nació en Se
villa á. principios del siglo sv i ; que en 1540 
era cantor de la capilla pontificia en Koma; 
que varias obras suyas de gran mérito fue
ron publicadas en liorna y en otras capitales 
da Italia, Francia y Bélgica, y que se ignora 
si murió en Roma ó volvió á España. 

Hase averiguado, sin embargo, que volvió 
á su patria; que en 1.° de setiembre de 1545 
fué nombrado maestro de oapilia de la p r i 
mads iglesia dé Toledo, según consta enacta 
capitular del cabildo de dicha santa iglesia; 
y que, a l abandonar e l magisterio de Toledo, 
pasó al servicio del señor duque de Arcos, en 
paiidad también d@ maestro de capilla. Este 
último dato resulta en un libro de música, 
titulado «Declaración de instrumentos,» su 
autor Fr . Juan Bermudo, impreso en Osu
na, año da 1555, en cuya página 120 se halla 
una corta laudatoria escrita por Morales y 
fechada en Marchen» á 20 de octubre de 

- 1550. E l encabezamiento de esta carta, pues
to por Bermudo, dice así: «Epístola del egre
gio músico Morales, maestro de capilla del 
fcefior duqtie de Arcos, al prudente lector S.» 

El motete Inter vestibukm, que fie cantaba 
en la capilla pontificia, y en cuya portada 
tlecia: M^ttetto taro e famoso di Giovanni Pa-
lestrina, es composición de Morales, cuyo 
manuscrito original, donado á la capilla pon
tificia siendo papa Pablo I Í I , fué hallado v 
réoonooido. Adviértase que Morales existió 
en la capilla pontificia veinte años ántes que 
Palestrin», y que éste es tenido por ei me
jor compositor de la eegimda mitad del s i 
glo x v i . 

Morales (GASPAR DE). Llamado «Alvero, 
natural de Zaragoza, donde fué colegial bo * 
tioarío. Estudió en la Universidad de Alcalá 
de Henares las humanidades, la filosofía y la 
snedieina; m graduó de tísaestro en artes, y 
tavo doctos conocimientos en la física y far
macia: viajó por Italia y Sicilia, y heifcorizó 
«n las playas de Valenaia. S@ ret iró á Para-
cuellos, y escribió: «Da las virtudes y pro
piedades maravillosas de las piedras preaio-
sas;» Madrid, 1605, en 8.° 

Morales (JORGE). Portugués; sabio doo-
JOr eamedioina y catedrático do esta facul-
«ad en la Universidad de Pisa, v después de 

~~ * Él € ü ~11 

Towo III , 

Escribió! «Gommentaria ia magni Hippóóíá-
tis Coi afforismos; Venaoia, 1648, en 8.°— 
Manudactio aduniversam aífórismorum doc-
trinaai. Opus cunotis médicls necesarium, 
philosophis apprime utile; 1653, en 8 o—En-
chiridium medicum, Othioum, et teologicura;» 
1855, en 12.° 

Morales de Prado (DOCTOR D . JERÓNIMO). 
Natural de I t a , conde Palatino, noble y ca
ballero áureo del sacro romano imperio, del 
Consejo de los rayes Fernando I I y Fernan
do I I I , su médico de cámara y protoméiico 
de Felipe I V . 

Morata (MARTIN DE) Llamado el Bueno 
natural tíeLorc^, guerrero audaz y valiente 
que se halló en ia acción de Fuenoglíente y 
en la, de laÑor ia de Saren por los años 1440 . 

Morat in (LEANDRO FERNANDEZ DÍÍ). Hijo 
de D . Moolás , conocido también en los fas
tos de la literatura española por su genio 
ps étioo, pero inferior á aqmel en buen gusto 
y celebridad. Moratin, haciendo UD profun» 
do estudio de los modelos clásicos, consiguió 
la reputación á que aspiraba;- es el Moliere 
elpéño!, y i falta del famoso dramático fran
cés no hubieran dejado los de su nación de 
contentarse y honrarse con el nuestro. Fué 
dichoso en cuanto emprendió como poeta y 
como crítico, y si le alcanzaron también 
parte de las desdichas que ha l ló en nuestro 
suelo el usurpador de la Franela, no por eso 
deja de alab rse hoy su memoria y darle ei 
preíerente puesto que debe ocupar en nues
tro Parnaso. Nació en Madrid en 1760 y mu
rió en 1828. 

Moratoria. Lo mismo que espera que con
cede el acreedor ai deudor. Llámase espera 
«el beneficio concedido por la ley á los deu
dores, por el cual consiguen de sus acreedo
res el respiro de algún tiempo para poder 
pagar sus deudas.» Puede soiioitarla el deu» 
dor, tratando privadamente con cada uno de 
aquellos, y obteniendo de la mayor parte 
que le concedan un plaso para pagarlas lo 
que les adeude. En este caso acude á la auto
ridad judicial , solicitando que obligue á los 
demás acreedores á que pasen por esta es» 
peía , aunque se hayan opuesto á concederla; 
de cuya demanda se da traslado á los d is i 
dentes, y se sigue un juicio ordinario. Pero 
el medio más común de acogerse un deudor 
á este beneficio, es el de acudir ante el juez, 
de primera instancia oon una nota ó catálogo 
de todas sus deudas, motivo porque las ha 
contraído y nombre de los acreedores, espo
niendo el contratiempo 6 desgracia que le 
obliga á impetrar de estos, le conoedan algún 
término deníro del cual pueaa, siguiendo ea 
ei manejo de sus bienes y en el giro de sus 
negocios, satisfacer todas sus deudas. Ea 
Y'mm d@ este üsf ít© y jeelaoion de orédítoi, 

n 
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juez mafiáa convocar á todos lúé aaíéedores 
á junta general, del mismo modo ya espli-
cado respecto de los demás concursos; y el 
dia aplazado compareaen aquellos por sí ó 
por persona autorizada, legitiman sus crédi
tos respectivos, y á presencia del juez, escri
bano y deudor, ooníerencian sobre si les 
conviene ó no acceder á la petición de éste, y 
queda resuelto lo que acuerda la mayoría. 
Entiéndese por tal en estos juicios, el n ú m e 
ro de acreedores que representa mayor can
tidad en sus créditos: si son iguales ios de 
todos ellos, lo que acuerde la mayoría n u 
mérica; y ú hubiere empate, prevalece lo 
más favorable al deudor. En vista de esta 
resolución el juez la aprueba y la manda 
llevar á efecto; no siendo necesario el nom
bramiento da síndico, defensor, n i adminia» 
trador de los bienes, porque estos quedan, 
como ya se ha indicado., en el poder del 
deudor. 

Si el número menor de los acreedores c i 
tados no comparece, ó si éstos no se allanan 
á oonceder la espera, el deudor puede pro-
poner demanda para que se les compela á 
estar y pasar por aquella, y conferido tras
lado, sa sigue un juicio ordinario. 

Morbihan. Departamento de la Francia 
occidental, situado en la antigua Bretaña. 
Toma su nombre de su golfo lomado en las 
costas por el Océano Atlántico, y que en el 
país se llama Morbihan. Superficie 712.787 
hectáreas; población 460.000 habitantes: la 
capital Vannes. 

M®rcil!® ü u b i o A u ñ m (FR. DIEGO). Na
tural de 'Viliarrobledo, arzobispo, y dos ve
ces virey del P e r ú en 1716 y siguientes. S@ 
distinguió por su celo evangélico. 

Mordacidad. Cualidad corrosiva y acre 
que se halla en los humores y en otras cosas, 
y también la murmuración ó sátira que hie
re y ofende. 

Motea. El antiguo Feloponeso, cuya su
perficie está valuada en 1.700 kilómetros 

M ó r e a s . Arboles y arbustos. Hojas del 
tallo alternas con estípulas, flores unisexua
les, las masculinas dispuestas casi siempre 
en espigas ó racimos con un perigonlo eali-
c íno dividido en tres ó cuatro piezas, tres ó 
cuatro estambres opuestos á estas; las feme
ninas apretadas ea un receptáculo globoso, 
ó mezcladas con las masculinas, compuestas 
de un perigonié de tres á cinco hojuelas cón
cavas, en tíos series; ovario de una ó tíos cel
dillas con un huevecillCi fruto aquenio con 
la semilla provista de a lbúmen carnoso. 

More l l (JULIAKA). Célebre escritora y 
compositora espafioía,; nació en Barcelona 
el 16 de febrero de 1594, y murió ¡en Ávifion 
el 26 de juicio de 1653. Su padre Juan A n * 

toaio Mófell, éía un hombré optiléMo, que 
obligado á emigrar á Francia á causa d© un 
homicidio, se refugió en Lyon en 1606. J u 
liana habia demostrado desde su infancia 
una afición tan pronunciada por el estudio, 
y una inteligencia tan estraordinaria, que 
aprendió cornp por ensalmo y como sirvién» 
dolé de juego, catoroe leguas entre antiguas 
y-imodernaa, la filosofía, la teología, la j u 
risprudencia y la música. 

En 1607, este genio tan precoz cuando s^úa 
nohabia cumplido trece años, sostuvo en Lyon 
tésis ó conclusiones públicas en hebreo, en 
griego y e n latin que dedicó á Margarita de 
Austria, reina de Éspafia; y en 1608, esto es, 
á ios catorce años, reoibió el grado de doctor 
en filosofía en la Universidad de Aviñon. 
Disgustada del mundo en tan temprana edad 
y de los homenajes que con justicia se pro« 
digaban á su génio colosal, determinó reti
rarse á un convenio, y á pesar de las amones
taciones j la declarada oposición de su pa
dre, tomó el velo en Santa Práxedes, pronun
ciando sus votos en 1610. No sabemos si 
iniciada en el secreto de la desgracia de su pa
dre, ó en fuerza de eue oonocimientcs estra«" 
ordinarios, prefirió vivir en un aislamiento 
ántes que sufrir ei rubor que pudiera cau
sarle en el mundo el saberse que era hija de 
un criminal. 

En 1617, tradujo del latin al francés el 
«Tratado de la vida espiritual de San V i 
cente Ferrer» (publicado en Lyon en 8.°), y 
la «Regda de San Agastin, connotas» (en Avi
ñon 168u): entre sus composiciones hay va
rios himnos y cánticos latinos. 

Morelia (DOÑA JUANA). Natural de Bar
celona; á la edad de 12 años, en el de 1607, 
defendió opncluslones públicas en filosofía, 
en León de Francia, y á los 17 entraba á dis* 
putar púbiicainente en el colegio de los je
suítas de León; supo filosofía, teología, mú
sica y jurisprudencia; hablaba 14 lenguas: 
murió religiosa dominica en Aviñon. 

Msifelles (JULIAMA). Barcelonesa, litera
ta que asombró á la Europa con su vasta 
erudición en eí siglo xvm. 

Morellet (EL ABATE AKDBES). Uno de los 
más célebres escritores de economía en el si
glo pasado. Nació en Lyon el 7 de marzo de 
1727: murió en. 1817. 

Moreno ( D . BUENAVEIÍTUBA). Jefe de es* 
cuadra de la Armada española. Empezó á 
«ervir de guardia marina en 1751, y por su 
escala llegó á ser mayor general de la Ar 
mada; condujo la escuadra y convoy de tro
pas para la conquista de ia isla de Menorca, 
y se hal ló en ei bloqueo y ataque de Gibral-
tar. Murió en 14 de marzo de 1784, de 4b 
años. 

Moma © Cldnsales (D , YICEKTE). ffl ver', 



¿ugo dé Málaga; así llamado, p ó t p e bai lán
dose de gobernador mili tar de squelia oíu-
dsd, contribuyó á la prisión y fusilamiento 
el 11 de diciembre de 1831 de les insigses 
patriotas general D . José María Torrijos, 
1), Juan López Pinto , D . Manuel Flores 
Calderón, D . Francisco Golfín, D . Roberto 
Roy, D. Francisco Luis Jarra, D . Francisco 
Pardío. D . Pablo Berdeguer, D. Juan Boba-
dilla, D. Pedro Manrique, D. Joaquín Can-
taluple, D . José Guillermo Cano, ü . Angel 
Hurtado, D. José María Cordero, D . Fran
cisco Arenas, D . Manuel Vidal , D . Ramón 
Ibafiez, D . Santiago Martines, D . Domingo 
Valero Cortés, D . José García , D . Ignacio 
Alonso. D. Antonio Peres, D . Miguel A n ^ 
áreu, D. Andrés Collado, D . Francisco J u -
HaD, D . Francisco Mora, D . Gonzalo Már 
quez, D. Francisco Benadel, D . Vicente Jor
ge, D . José Cater, D. José Olmeda, D. A n 
tonio .Domenech, D. Francisco García, don 
Julísn Osorio, D . Pedro Muñoz, D . Ramón 
Vidal, D . Antonio Prada, D . Magdaleno Ló
pez, D. Salvador Lledó, D . Juan Sánchez, 
D. Francisco Areos, D . Jaime Cabazas, don 
Lope de López, D. Vicente García, D . Fran
cisco deMundi, D . Francisco Cobos, D . Joan 
Snarez, D . Manuel Bado, D . José María Ga-
lasis, D. Estéban Sua y Fel iú , D, Miguel 
Prats Prieto, D , José Maiquedal y Pablo 
Castsl Poliser, los cuales nabian alzado la 
bandera de la libertad en la oosta de Má
laga. 

Moreno (DOMINGO DE Sitos). Obispo de 
Cádiz, eselareoido prelado, á cuyos desvelos 
y continuos sserifidos deben sus fieles agra
decidos la conclusión de su hermosa cate
dral. Nació en la vi l la de Cañas (Riofa) el 
dia 13 de ju l io de 1770, y murió en Csdiz 
el 3 de mayo da 1853. 

Morera. Género tipo de las srídess, á r -
M importante que proporciona el alimento 
al gusano de seda. 

Morerí (Luis). Autor de un famoso d i o 
cionario histórico de inmensa erudición. Na* 
ció en Bargemoníont (ProvenceJ el 25 de 
marzo de 1642, y murió en Paris el 10 de j u 
lio de 1780. 

Morería. E l barrio destinado en algún 
pueblo para habitación de moros, y también 
^ l /ovincia ó tierras propias de elios. 

Moreío y Cabana (AGUSTÍN). Otro de 
nuestros más célebres dramáticos del s i -

k ^ i 1 ' r^va^ ^e los gran^es maestros y es-
C,:i¿ra todavía con admiración y aplauso, 

«íorfeo. Divinidad alegórica del sueño, 
'jo üe la noche y hermano de la muerte; es 

^ padre de los ensueños. Su palacio era una 
ca-verna profunda, inaccesible al sol, y c u 
jas avenidas ©ataban sembradas de amapc-

t íntasele tendido sobre un lecho de ho

jas, les éüsueñós volando en su derfedor, y 
Morfeo, que es su ministro, manteniendo un 
giiencio profundo en este sombrío logsr. 

Morfex. Ave acuática muy grande dé 
cuerpo, que tiene el pico en forma de sierra, 
y muy fuerte; entra debajo del agua y saca 
ios peces grandes, con especialidad las an
guilas. Hace su nido junto á los de sus com
pañeras , en les árboles de las riberas de los 
rios, y sustenta á sus hijos con peces. Es vo
raz y tragona.' 

Morfina. Principio activo del opio que se 
presenta en pequeñas cristalizaciones blan
cas. Es insoiuble en el agua y forma sales 
unida á los ácidos. 

Morganá t ico . Espresíon usada para de
signar los casamientos desiguales de p r í n 
cipes con damas da menor categoría social. 

Morghen. (RAFAEL). Famoso grabador 
florentino q«e nació en Ñápeles el 19 de j u 
lio de 1758. Es una de las ilustraciones de la 
I taha moderna. 

Morillas (CECIUA), Natural da Salaman
ca: ademas de tener grandes habilidades pro-
pías de su sexo, sabia la lengua latina, la 
griega, la italiana y la francesa. Habia es
tudiado filosofía, teología escolástica y posi
tiva, y enseñaba en su oasa todas e&tas cien» 
oias con ta l aprovechamiento de sus discípu
los, que noticioso Felipe 11 de la erudición 
de esta mujer, quiso que se encargara de la 
enseñanza de las infantas; pero ella lo rehu
só por dedicarse á perfeccionar la educación 
de sus hijos. 

I Mor i l lo (D. PABIO). Tendente general del 
ejército español: nació en Puentes Lecas 
(Toro) en 5 de mayo de 1778, y murió en las 
aguas de Bareges el 27 de ju l io de 1837. Fué 
marino y asistió al combate de Trafalgar el 
21 de octubre de 1805; hizo con gloria l a 
guerra de la Independencia, alcanzando la 
faja de mariscal de campo; fué capitán ge
neral de Venezuela en 14 de abri l de 1814, 
y guerreó en aquel país con fortuna, si bien 
quedó gravemente herido en el vientre en la 
batalla de la Puerta, ganada por los espa~ 
fióles el 16 de marzo de 1818. Regresó á Es
paña en 1821, siendo nombrado capitán ge
neral de Madrid en concepto de liberal, y 
era comandante general de la Guardia re^l 
al ocurrir los sucesos del 7 de j u l i o de 1822 
en Madrid, lo cual motivó su renuncia. Ob
tuvo después su licencia para retirarse ai 
estrsnjero, de donde no volvió hasta el año 
áe 1830, prestando buenos servicios á la cau-
rsa liberal en los años sucesivos. 

Moriscos. (REBEMON »E LOS). Uno de loa 
acontecimientos mas notables de Felipe I I , 
i fué la rebelión de los moriscos, nombre que 
i je dió en España á los descendientes de los 
! paoros del reino de Granada, que eonsistie-» 
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íbn éü Vivir Qtmé vasallos de IÓÉ Eeyes Ca
tólicos por no abandonar aquella tierra que 
oon tanta oonstanda y brío habían defendido 
de las armas cristianas, así ellos como sus 
antepasados. 

Como es un hecho de t a n t a trasoendencía 
en la historia de nuestra patria, Oreemos de
b e consignar algunos datos sobre él. 

E n ¡as capitulaciones generales, en rátud 
de las cuales abrió Granada sus puertas el 2 
de enero de 1492 á los Beyes Católicos, se 
consignaba claramente que se garantizaba 
á todos ios moros la seguridad de bienes, con 
facultad de comprar, vender, cambiar y co
merciar oon el Africa, sin pag^r más im
puestos ni derechos que ios establecidos por 
l & l e f mulsumana: que los Reyes Católicos 
por sí y á hombre de s u s descendientes se 
obligaban á respetar, por siempre jamás, los 
ritos mulsumanes, sin quitar las mezquitas 
ai l a s torres de almnhedanos, ni v e d a r los 
llamamientos, ni sus oraciones, ni impedir 
que sus propios y rentas se aplicasen á la 
conservación del culto mahometano, conti
nuando la justicia administrada esitre mo
ros por jueces musulmanes c o n a f reglo á las 
leyes, y reglándose todos los efectos civiles 
relativos á herencias, casamientos, dotes, etc. 
por sus usos y costumbres: que Sos alfaquíes 
continuarán difundiendo la instruecion en es
cuelas públicas, y percibiendo las limosnas, las 
dotaciones y rentas asignadas á la instrucción 
pública con absoluta independencia é inhibi
ción de los cristianos: que á ningún renegado 
se le molestarla ni insultaría por su conducta 
pasada, y que las contestaciones y litigios en
tre moros y cristianos se decidirían por jueces 
de ambas partos, continuando ios empleados 
moros !en e l desempeño de sus respectivos 
oficios. 

Tales eran l a s principales condiciones de 
ia existencia de l o s árabes entre loa espa
ñoles. 

¿Se llenaron las cláusulas convenidas? ¿Se 
cumplieron l a s bases pactadas? L a historia, 
al juzgar fría y deáspasionadameote ia con
ducía del cardenal Ximenez de Cisneros, y 
la de los demás magnates que l e Bucedieron, 
l e s atribuye hechos poco conformes con la 
verdadera caridad evangélica; y pudiéndose 
entónces conseguir que.concluyera él anta
gonismo que entre árabes y españoles exiS'> 
tiaj por medios s u a v e s y evangélicos, sólo se 
consiguió exasperar á los vencidos, dando 
lugar á las consecuencias que sobrevinieron, 

Los mismos Reyes Católicos, por la prag
mática de 1502 que en Toledo espidieran, 
mandaban ya que los conversos no pudieran 
vender sus bienes raíces, con otras disposi
ciones coercitivas; y la reina doña Juana im
ponía m .1516 á loî  moros el deber de vestir 

¡ á la u m s a castellana, f él m p m á ú f j m. 
hijo, á pesar de sus promesas en contrario, 
proyectaba con gran ínteres la espuision de 
las moriscos de estos reinos. 

Continuas, en verdad, eran las luchas así 
entre cristianos viejos y cristianos nuevos; 
vivos estaban aún los rencores de dos pue
b l o s no reconciliados, y si á esto se agregan 
los rigores de que los moriscos venían y» 
siendo víctimas, no había de estrañarse que 
hubiera levantamientos y asonadas. Necesa« 
rio es no perder de vista que los moros eran 
tratados como vencidos y que se les quería 
imponer á toda cOsta la ley del Evangelio, 
por medios contrarios á lo que éste dispone, 
y á lo que en un principio se habían pro» 
pueato el virtuoso cardenal Talavera y el 
discreto conde de Tendílla, cuando eran go
bernadores de la ciudad de Granada. 

Pocos años después, ios moros á® Aragón 
y de Valencia se avinieron á recibir el bau
tismo; pero ántea presentaron á Cárlos I las 
siguientes peticiones: 

«Que supuesto obedecían sus reales maa-
Ddatos, sreoibiendo el bautismo, suplicaban 
»no tocase la inquisición en sus haciendas y 
«personas en 40 años: que por otros 40 no les 
«compeliese á mudar el háb to de moros, ni 
sel lenguaje: que en los lugares donde hu-
»biere cristianos nuevos y viejos se señalase 
»á los nuevos cementerios especiales: que se 
«tolerasen las costumbres moras en sus bp-
»das por espacio también de 40 años: que se 
«les dejase llevar arma», pues en tiempo de 
«las Comunidades y Germanías, siendo mo-
sros, habían servido lealmente á S. M. y der-
«ramado su sangre en favor de su causa.» 

Esta petieicn fué desechada: crease que 
sin el agua derramada sobre sus ¡cabezas no 
eran hombres, y siempre se les miraba como 
enemigos. 

Pensóse al fia m echarlos de España, 
pues el Papa se oponía á que por fuerza se 
les bautizase, y al fin el emperador Cárlos I 
pudo obtener, en 12 de marzo de 1524, que 
Su Santidad le permitiera arrojarlos de sas 
dominios si no se bautizaban sin condiciones; 
y decía á sus inquisidores que, al intimarles, 
manifestaran que quedarían en perpetua ser
vidumbre los moros que no la obedeciesen 
en cualquiera de sus estremos. 

E n junta celebrada en Madrid ©a 1566 
bajo la presidencia de D . Diego de Espinosa, 
C o m p u e s t a de personajes muy distinguidos, 
como lo era el duque de Alba; D¿ Antonjo 
de Toledo, prior de San Juan; D . Bernardo 
de Borea, vicecanciller de Aragón; el maes
tre Galle, obispo de Orihueia; el licenciado 
Pedro deDeza, del Consejo de la inquisición; 
el licenciado Menohaoa, y el doctor Velasoo, 
del real Consejo y Cámara, m asordó qw» 
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dentro de t t m años ap rendiesen los moriscos 
á hablar la lengua castellana, y de allí ade
lante ninguno pisdiess hablar, leer ni esori-
hir arábigo en público, ni en secreto: que 
todos los contratos que se formulasen en ará
bigo fuesen nulos: que todos los libros es
critos en arábigo los llevasen, en el término 
de treinta dias, al presidente de la Audíen -
cia de Granada, para que ios mandara exa
minar, devolviéndoseles aquellos que no ofre
cieran Inconveniente para que los pudiesen 
guardar sólo durante los tres años: qae no se 
hioiérande nuevo manotas, almalafas, calzas, 
ni otra suerte de vestidos délos que se usaban 
en tiempos de moros: que durante este tiem
po, las mujeres vestidas á la morisca lleva
rían la cara descubierta: que nousásen de las 
ceremonias n i de los regocijos moros en las 
bodas, sino conformo al uso de la Santa M a 
dre Iglesia; abriendo las puertas de sus ca
sas en tales dias, y también en los de fiesta, 
no haciendo zambras n i l e j í a s coa instru
mentos n i cantares moriscos, aunque no di
jesen en ellos cosa contraria á la religión 
-cristiana, y que no usasen nombres arábigos, 
dejando los que llevaban; no aliñándose las 
mujeres, suprimiendo y derribando los ba
ños artificiales, sin permitir que tuvieran 
gaois esclavos. 

Todas estas medidas represivas, y otras 
que omitimos, prodajeron el efecto contrario 
al que sus autores se proponian, y en 1567 
estalló la tormenta. 

Rebeláronse les habitantes de las Alpujar-
ras contra Felipe I I , proclamando su l iber
tad y levantando por su rey oon el nombre 
do Haben-Humeya á un jóven llamado entre 
los cristianos D . Fernando de Valor , deseen-
diente de la dinastía árabe de los Ommiades. 

Acudió á sosegarios el marqués de Mon-
dejar con el auxilio de D. García Vil larreal , 
gobernador de Almería, y de D . Pedro 
Arias y el marqués de los Velez, que lo eran 
de Guadix y Murcia: y sin embargo de ha
berlos vencido ocho veces en el espacio de 
na mes, y de que el marqués de los Velez 
destrozó al reyezuelo morisco, que fué muer
to al poco tiempo, siendo entóneos elegido en 
su lugar Abdalla Aben Aboo, fué preelso 
que D . Juan de Austria se encargara del 
mandó d3 i as tropas, el cual, para vencerles 
por completo, se valió de las discordias y 
nvalidades que entre los moros sublevados 
oonunaban: logrando sofocar la rebelión en 

año de 1570, en cuya fecha dispu o Fe-
"Po I I que se despoblara aquel territorio y 

volviese á poblar oon cristianos viejos, co-
así se verificó. 

Con esta victoria se aumentó el rencor en-
I t 83»bos pueblos, y creció ía idea, ya muy 
pendida, de la nfeesjdad de estopan J® ra

za muslímica, haciendo salir á los que no es
tuvieran bautmdog9 ó en un breve plazo s@ 
bautiaasen. 

Diferentes veces quiso esto intentarse, pero 
se comprendía toda la gravedad de esta me-
dida, y aunque la espulsion era reclamada 
con insistencia en el púlpito, el decreto no se 
alcanzaba. 

A l morir Felipe I I no ee veian aquietados 
los ánimos n i mejorada la condición d@ sug 
vasallos moriscos. Felipe H i e r a débil; dejóse 
llevar de los consejos del duque de Lerma, 
y la espulsion general fué decretada. Nue
vas contiendas de conspiraciones y de p r ó 
ximos desembarcos de gente armada que 
venia en auxilio de los moros que se hab ían 
de alzar, y los antecedentes poco tranQuili-
zadoree de los moriscos: tales fueron las cau« 
sas que decidieron al rey & firmar el decreto. 

Para la espulsion de los morís JOS de V a 
lencia, encargó el rey Felipe I H á D . Agus
tín Megía, llamado el Mexidor¿ porque iba á 
remover á ios moros, y se pregonó el bando 
de espulsion el 23 da setiembre de 1609, dan
do tres días de tregua para ser todos oondu-
cidas & Africa. Esceptuábanse les niños me
nores de cuatro años, que quisieran quedar
se, á no oponerse sus, padres y tutores, per
mitiéndose el regreso, á diez moriscos para 
certificar á los restantes del buen trato que 
se les diera en las galeras de trasporta. En 
cada lugar da cien casas se perdonabaa seiá 
familias para conservar en el reino los oo-
noeimieatos práetiooa. de agricultura y l a 
branza. 
^ Setenta mi l salieron en los dos primerts 
viajes á Berbería; ochenta m i l daspues. 

De estos ciento cincuenta m i l , n i una 
mitad llegaron á los puertos donde eran con
ducidos. 

Para arrojarlos [de Aragón, se comisionó 
á D . Luis Mexía, y se pregonó el bando d@ 
espulsion de Zaragoza el 23 de mayo de 1610. 

Fundábase el edicto en I m conspiraciones, 
heregías y predicciones que no habían podi 
do remediarse á pesar de loa blandos conse
jos, y se disponía que todos los moriscos ara
goneses, así hombres como mujeres, con sus 
hijos, sin moverse de sus poblaciones, bajo 
graves penas, e perasan y siguiesen, al lugar 
donde habían ser embarcados, ai cómisario 
que iría á buscarles; que nadie, ni áun los 
cristianos viejos, fuesen osa ios de ocultar 
cosa alguna de la raza morisca; que el mo* 
risco casado con cristiaüa vieja seria espul
sado, pudiendo quedar la mujer y los hijos, 
si quisiesen; que los cristianos viejos casados 
con moriscas, ellos, ellas y sus hijos, como 
también los esclavos, y los que hubiesen ve
nido de Berbería para ser bautizados, podían 
igualmente quedarse y del mitmo mÁQ los 
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que f iMsea aoréditados de verdaderos cris
tianos conversos; y por último q m la intgn-
cion de S . M . era sólo eoharlos de su reino y 
no vejarles en manera alguna, por lo oual 
seria castigado severamente cualquier solda
do ó marinero que se atreviese á tratarlos 
mal de obra ó de palabra, n i llegar á sus ha-

Salieron 64.000 almas , repartidas en 
13.898 casas y 130 pueblos, segaa fray Mar 
cos de Guadalajara. 

La emigración de los de Castilla y la Man
cha quedó al euidado de D. B e m a r d m ó de 
Telasoo, conde de Salazar: y epoaminaoos 
por Búrgos, salieron del reino 16.713 per-

En el bando de espulsion de estos últimos | 
se decia que puesto que vendían los conver^ 
sos sus bienes dando á entender csn ello que 
deseaban salir de¡ España, podían hacerlo 
desdé luego, facultando, sin embargo, á los 
obispos para que permitieran quedarse á 
aquellos que después da escrupulosa in íb r -
maeion resultara haberse conducido como 
cristianos viejos. Todo cuanto poseían tuvie
ron que emplearlo en mercaderías del país, 
porque desde Búrgos hasta la frontera sólo 
se permitió que llevasen, consigo el necesario 
alimento. 

De mudejares y moriscss granadinos esta
blecidos en ambas Castillas, y que se onusie-
ron á la salida fundándose en la antigüedad 
de su arraigo y en haber acatado dorante la 
reconquista sin la menor oposición á los re
yes espafioles, salieron 11.317 personas, que 
pasaron por Búrgos; 10.000 por Cartagena 
y 100.000 por los pwertos de Andalucía. 

Fara la espulsion de los de Andalucía y 
Castila, se dió comisión á D . Juan Mendoza, 
marqués de San Germán, publicándose el 
bando de'espulsion en Savilia el 12 de enero 
de 1610. Estaba firmado por el rey Felipe I I I 
en 9 de diciembre anterior. 

Bólo podían llevar consigo mercaderías 
compradas á los natnrales dei reino y el d i 
nero preciso para la travesía, que á su vo
luntad podrían emprender por mar ó por 
tierra; se les imputaban, ademas del crimen 
de deslealtad, el de inobediencia, los de cons
piración, heregía, homicidio y tratos con el 
turco; intimándoles la salida de España, jun
to con sus hijos, dentro del térmico de treinta 
dias, prohibiéndoles pasar por Valencia y 
Aragón , como asimismo sacar oro, plata, 
joyas, moneda n i letras de cambio, saliendo 
en su consecuencia y por vi r tud de esta de
terminación, 80.000 moros andaluces. 

Los de Murcia fueron espulsados por don 
Luis Faiardo, saliendo en la misma i for
ma 16.000. 

Muchos moros espulgados quisieron voí * 

ver, y bajd diversos preíestoa vivir en Espa« 
fia, su patria; pero por bando real de 20 de 
abril de 1613 se acordó la definitiva y com»" 
pleta espuleion de los ocultos y rezagados ea 
todo el reino. 

E! total de los que ealieron se crea íuess 
el de 900.000 almas, según los mejores datos. 

S a í a z s T de Mendoza, dice que fueron 
300,000; Bleda, 500.000 

Eacnlane y Fr." Marcos de Guadalajara, 
600.000; y Llórente, un millón. 

Moffíá (PEriRo JACIHTO). Natur r l de Va
lencia, presbí tero; fné uno de los poetas 
más celebrados en España per su ingesio, 
agudeza y facilidad en componer en todo 
género de metro, serio ó jocoso, ya fuese en 
valenciano ó castellano; murió por los años 
1656. Escribió: «Entremeses dei doctor Ea-
pado.» 

M o m o l i c i o . Género da coleópteros, seĉ  
cion de los pentameros, familia de los cara-
bioos, notable por su gran tamaño y por la 
hechura da sus élitros que son planos, anchoa 
y retioulados parecidos á hojas secas. Se co
noce una especie en Java^ 

Mormonilas. Secta religiosa del presen
te siglo; nacida en los Estados-Unidos, cuyo 
jefe es José S imi th , que supuso algunas re-
Telaoiones de los ángeles para manifestarle: 
1.°, que le habían sido perdonados sus peca
do-; que el mundo estaba sumergido en el 
error, y que cuando llegase su tiempo le se
ria revelada la verdad: 2.°, que los indios de 
América eran el resto de los hijos de Israel, 
y que profetas antiguos que habían desapa
recido hacia ya largo tiempo, habían depo
sitado los anales de este pueblo en lugar 
seguro para salvarlos de Jas manos deles 
infieles: 3 . ° , que los libros estaban en el lu
gar donde dijo después haberlos hallado en
cerrados en un cofre de piedra y trazados 
sobro placas de oro, cuyas placas oran el 
mismo üb ro de ia ley antigua firmado con el 
nombre de Mormon, 6 l ú l t imo de los profe
tas indios. 

Momay d« Piessis Marl i (FELIPE). E1 
papa de ios hugoaetes; escritor notable. Na
ció en el castillo de Bussi, en el arstiguo Ve-
xin francés el 5 de noviembre de 1549 y van-
rió en Par í s en 1623. 

Moro. E l natural de Mauritania, ea 
Africa. 

Moro (TOMÁS). Canciller' de Inglaterra 
en tiempos de Enrique V I I I ; y empleado por 
esie príncipe de diversas embajadas, prinoi-
palmeute para negociar la paz de Cafflbrar, 
presentó eu dimisión cuando aquel se suble
vó contra la Iglesia católica, y no quiso 
prestar el juramento de supremacía qne el 
rey exigía á sus súbditos, y por ello pereoio 
en el cadalso en, 3,535, Conócesele pox hoia-
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bre hónrado, y dejó escrito un l ibro titulado 
aütopia .» 

Morrión. Especie de armadura para la 
cabeza, más ligera que el casco de que ser
vían los antiguos caballeros. A l morrión en 
la milicia le ha sustituido el rós y ántes el 
iehácó. 

Morro. Monte alto, escarpado y aislado,, 
aunque siembre redondo , que sirve de marca 
á los navegantes en la costa, ó se baila á ia 
entrada de algunos puertos con fortificación 
en su cima y baterías en su pié, como lóa de 
la Habana, Puerto Eico y otros. 

Morsa. Género de mamíferos, orden de 
los carnicero?, lamilla de los carnívoros, t r i 
bu de los anfibios. Paréoenso á las íbcas. Se 
conoce una sóla especie de este género, y es 
la morsa del Norte conocida vulgarmente coa 
los nombres de vaca, elefante y caballo ma
rino, y también con e l de bestia del gran 
diente. Llega á tener hasta 20 piés de largo, 
y todo su cuerpo está cubierto de un pelo 
corto y ©adused. 

Mortero. Instrumento redondo y hueco 
de piedra ó madera que sirva para machacar 
en él especias, semillas ó drogas. 

Máquina de guerra bien conocida, que sir
ve para arrojar bombas y otros proyec
tiles. 

La solidez de las construcciones ds mam-
postería depende en gran parte de la 
calidad de los morteros ó argamasas que 
para ellas se emplean. Los monumentos 
romanos de la edad media que aún existen 
en el dia, nos demuestran la eficacia de los 
procedimientos que se usaban en aquellas 
remotas épocas para la fabricación de ios 
morteros, que reunían da una manera tan 
duradera las materias que entran en ia cons
trucción de dichos ediíoios. Los estudios 
teóricog, tan hábilmente dirigidos, hanilus-* 
trado desde hace algunos años la práctica 
de la fabricación da los morteros, y todo nos 
induce á creer que esta industria está hoy 
más adelantada que jamas lo ha estado. 

Mortier (EDUARDO). Mariscal de Francia, 
duque de Trevisa, que murió en Par ís á oon-
flsouencia de las heridas recibidas el 28 de 
julio de 1834 por la espiosion do ia máquina 
iofernal de Fieschi, cuando iba acompañando 
al rey Luís Felipe para una revista'militar. 

Mortificación. En ascética se llama así 
el ayuno y las austeridades que sirven para 
domar Jos vicios y apetitos desordenados. 

Mortuorio. Lo que tiene relación con la 
muerte. 

Mosaica. Ley de Moisés. 
Mosaico. Especie de pintura hecha con 

pequeños cubos de vidrio, de piedra, de ma
dera de esmalte ú otras sustancias de dife
rentes odores, fijados es m% superficie por 
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medio da un betún é argamasa á propósito 
para esta objeto. E l nombre mosaico viene 
según unos del italiano, dedvado del griego 
musakion usado en el bajo imperio para i n 
dicar esta clase de obras; otros le derivan 
del griego wionson, moñsikon, pulido, p r i 
moroso: otros, en fin, del latió, munoum, 
muesum que hacen derivar de la palabra 
griega que significa musa. 

Era el mosaico muy común entre los gr i e -
aros, y parece que tuvo principio en el 
Oriente. 

En sentido figurado se dice mosáioó á 
una obra del entendimiento, compuesta de 
trozos separados que tienen diferentes ob» 
jetos. 

Mosca. Género da dípteros creado por 
Lineo y que constituye la gran t r ibu de ios 
muscideos ó miodarios en la familia de loa 
atericeros. Es de forma esbelta, da cerca de 
tres líneas de largo, y tan común en Europa 
que á veces son una verdadera plaga. 

En astronom'a se llama así Una constela
ción del hemisferio austral, que no es visible 
en nuestros climas. 

Mascada. La moscada ó nuez moscada 
es el fruto de un árbol de la familia de las 
lauríneas, el myristica moschata, que cre
ce eu las islas Molucas y da tres cosechas 
por año . Se emplea, sobre todo, como con
dimento. Se llama macis la película, carnosa 
de lá mescada, y áun es más aromática que. 
ésta. Se retira de una y otra un aceite ora-
eo de consistencia de manteca y un aceite vo
lát i l . 

Moschus. Poeta bucólico griego que na
ció ea Siraousa y floreció por los años de 180 
ántss de Jesucristo, descollando en el idilio 
propiamente dicho. Nos quedan do él como 
unos 700 versos, 

Mosoow. Antigua capital de Rusia y 
ciudad cabeza del gobierno -de su nombre, 
situada en una llanura estensa y agradable, 
á 740 kilómetros S. E . d^ Petersburgo. La 
bañan los ríos Jaoufa y Mosóowa. Ea 1812 
fué reducida casi á cenizas por efecto de ia 
guerra con Napoleón I , y de la batalla de 
Moscowa, dada el 9 de setiembre de aquel 
año, en la cual quedaron de una y otra pai
te 80.000 hombres fuera de cómbate. 

Moseh Abdalla. Judío ^ cordobés; escri
bió en lengua arábiga un l i b r o de medicina, 
que se conserva manuscrito en la Biblioteca 
del Escoria!, y comentó en hebreo los aforis
mos de Hipócrates, de cuyo comentario hay 
un ejemplar manuscrito en la Biblioteca de 
Layden. 

Moseh-Abea-Zarsal. Jud ío español, mé
dico dei rey D . Earique I I I . Murió de «dad 
avanzada en 1433, reinando D. Joan 11, y 
fué enterrado en Garmona. 



f Meseh-Bar-Kaehmae. CoSdoido valgar-
mente por Ramban y por Habi-Hachocman, 
padre de la ciencia; fué natural de la ciudad 
de Gerona, y nació en el año de 1194. F u é 
discípulo de R. Etiezer de Garmiza y de 
R- Aben Hezra, y tenido por gran filósofo, 
médico y caballista. Empezó á escribir á la 
edad de 16 años, y á los 18 fué nombrado 
rector y presidente de la república de Pom-
b i ^ i t á . Era conocido en toda España con el 
diotado de supremo maestro entre los rab i 
nos, y escribió muobas obras de filosofía y 
cabalística; ilustró otras, y á eu vejez se 
trasladó á Jerusalen, donde mandó fabricar 
una escuela, y murió en 1260, dejando m u 
chos y muy escelentes discípulos 

Moseh Ben-Jehudah-Besa-Ttiibon M a r i -
smm. Natural de Granada; nació por los 
años de 1134, y fué tan estimado de los su* 
yos por su especial instruecion en las l en
guas hebrea y arábiga, que era conocido co
munmente por el Abi-tí amahathigim, padre 
de los traductores, por el acierto con que 
desempañó su principal objeto, que fué t r a 
ducir en hebreo las obras arábigas da juris
prudencia, filosofía, astrología y medioina 
de los autores clásicos. 
^ Mosquera de Figueroa (CRISTÓBAL). Ju

risconsulto, humanista. Escribió: t Comenta
rio de disciplina mili tar , en que se-escribe 
la jornada de las islas Azores; Madrid, 1596, 
en 4.°—Las reglas de Agapito á Justmiano. 

Mosquete. Arma de origen moscovita, 
introducida en Francia en 1527; y ántes de 
esta época, mucho ántes , en España . Los 
primeros mosquetes no servían por su pesa
dez más que para la defensa de las plazas, y 
algo después sa hizo portáti l . 

A la guardia oseada en 1600 por E n r i 
que I V de Francia} se la llamó de mosque
teros. 

Mosquito. Insecto pequeño, especie de 
mossa, de que hay várías especies, unos hay 
con zancas muy íargas , que llaman zancu
dos ó de trompetilla por el sonido ó zumbido 
que hacen; otros hay muy pequefiitos y cor
tos de alas y piernas, pero muy molestos y 
venenosos, porque hinchan la parte que p i 
can; y otros que se crian en el vino ó vina -
gre y en la humedad da las cue?as, que no 
hacen mal alguno. 

Mostaza. Plantfi cuya semilla molida 
con vinagre, y con frecuencia aromatisada, 
forma un conelimento semi-fluido, muy usa
do en algunas mesag. La semilla de mos
taza ordinaria blanca es muy usada en me
dicina. 

Mostaza negra {Sinapit nigra de Lineo). 
Mostaza blanca (Sinapis alba de Lineo). 
Las semillas de eatp dos plantas indíge*» 
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semillas de la úl t ima se estrae aceite. Flore-; 
oen en mayo. Sa reproducen de semilla. 

Mosteilar. Jénero de plantas, familia de 
Iss pomáceas (en latin cratoegus). E?i propio 
del antiguo continente y se conoa&n diez es
pecies. La madera es fibrosa y sirva para los 
torneros y carpinteros. 

Mosto. E l zumo eaprimido de la uva an
tes de cocer y bacersa vino. 
. Mcsgtresicos (BIENES). Se da este nombre 
á loa que no tienen dueño conocido, y perte
necen por lo tanto al Estado, siguiéndose al 
efecto las reglas dictadas en la ley de 1G de 
mayo de 1835. 

Motete. Trozo da músioa sagrada ooai« 
pu«gta para cantarla en la iglesia. 

Mot ivo . Influencia ejercida sobra la vo
luntad. 

En.música, esta palabra eapresa la idea 
principal, el pensamiento dominante de una 
ópera ó trozo de música. 

Motor. Todo lo que hace moverse otra 
cosa, todo lo qua trasmite el movimiento, sa 
llama motor,. 

Bajo el punto de vista moral, filosófico y 
social, se llaman motores ó móviles los priu* 
oipios que nos gtiian. 

En mecánica es la causa áol movimiento 
de una máquina, da un aparato cualquiera. 
E l motor más poderoso es el vapor de agua 
hirviendo. 

En anatomía sa llaman motores ciertos 
nervios que hacen mover los ojos, y en gene
r a l los músculos, que son los órganos moto
res de los huesos. ; 

Especie da garrucha, cuya caja ovalada 
y achatada cubra la rueda acanalada ó rolda
na que sirve dentro en la esclopadure prno-
tioada a l intento. Antiguamente se llamaba 

Mottevi l le (FRANCISCA). Escritora fran -
cesa, autora de las Memorias de la reisa 
Ana da Austria y de la Fronda. Murió el 29 
de diciembre da 1689. 

Motu propio. Rescriptos que espiden los 
Papas sin escitaolon da nadio y por su sola 
voluntad. En ellos obra par inspiración pro
pia sin ningún impulso estmflo y persuadido 
da la bondad ó conveniencia da ío que dispo
ne. Generalmente se publican para oonceder 
gracias n otorgar mercedes. Es antiguo su 
uso, y sa fundan en la plenitud da poiestad 
clel Papa como jefe de 1% Iglesia y dispensa38 
dor dé las gracias y donas de esta. 

Movimiento. Los físicos le definen así: 
L a acción por la cual pasa un cuerpo de un 
lugar á otro, de una posición á otra, fíl mo
vimiento se efactúa en virtud de la velocidad. 
Considérase el movimiento como absoluto ó 
relativo; uniforme ó variado, según las leyes 
d§ la yeloeid^d; himple ó eompueiíOj euando 
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i imeMgñf bajo !a aceioa d i n m fuerza 
únioa 6 bajo l a de dos ó várias. A !a astro
nomía l a llaman la ciencia del movimiento 
de los astros. E n la milicia se llama estrate
gia á las marchas, contramarchas y evoiu-
clones de nn ejército. E n administración so 
llama movimiento el cambio de Bna pobla
ción. E n música, segan la velocidad de la 
medida ó compás, se llama allegro presto, 
grave, adagio, etc., según la velocidad que 
se emplea en toosr ó cantar las notas musi
cales. 

Movimiento diferencial. Si por una ao-
oion esterior imprimimos un movimiento sólo 
atina parte de una máquina, en general ce
sará la comunicación entre esta parte y las 
demás de la máquina. No puede suceder otra 
cosa sino en cuanto los movimientos que to 
man las guias de las piesas sean tales, que 
éstas continúen obrando unas sobre otras 
como cuando los ejes y las guias son fijos. 
Este último caso no es, pues, más que un 
caso particular de un problema más gene
ral, aquel en que la velocidad de k s gulas de 
las piezas se reduce á eéro, y esto es lo que 
vamos á aclarar con un ejemplo. 

Cuando un tornillo se ínueve , la veloci
dad del movimiento de rotación de la cabeza 
del tornillo es á su movimiento reotiííneo en 
la razón del radio del filete con el paso del 
tornillo. Pero esto supone que la tuerca está 
fija, lo cual no es más qué un caso particular 
del movimiento el que corresponde á la ve 
looidad cero; si por el contrario, pudiera 
moverse como el tornillos la velocidad de 
éste seria . indudablemente modificada; él, 
por ejemplo, girase al-mismo tiempo que el 
tornillo con una velocidad de rotación que 
variase de cero a l del tornil lo, la traslación 
rectilínea de éste en igual tiempo variarla 
áesdela longitud del paso de rosca á eero. 

Se vé que por una disposioion semejante, 
la velocidad absoluta de un órgano cambia 
según la velocidad de las guias del movi
miento. 

Los movimientos produoidoa en los siste-
mas que realizan este género de disposición, 
se llaman generalmente movimientos difersti' 
cides, porque la velocidad absoluta ea con 
frecuencia usa difersneia, «18,3 generalmen-
te una combinación de dos valooidades como 
en el ejemplo dado más arr iba, y que sólo 
por un movimiento de igual naturaleza que 
el del órgano, las guias pueden modificar la 
velocidad de éste. Yernos que ©1 estudio de, 
estos sistemas sé reduce á la. solución de cete 
problema: 

«Determinar la razón de las velocidades 
en un órgano de trasformacion de movi
miento, cuando la guia del órgano toma nn 
movimieiito de igual naturaleza que la de 

este órgano, de donde resulta aeeléraeion é 
retroceso del movimiento, oombinacion de 
velocidades.» 

Moyo. Medida de Castilla para líquidos 
y sólidos. En Galicia también se usa para 
los líquidos, y contiene ocho cántaras de á 
dos cuartas, ó sean 36 cuartillos. 

Para las cosas secas parece corresponder 
al almud. 

En las tejas, un moyo comprende 110 
tejas. 

"Mofsora CREÍSO DE). Situado en la parte 
meridional del Hindostán, se encuentra l i 
mitado al Oeste por la cadena de ios Ghatea 
occidentales que le separan del Ksnara, al 
Sur por los montes Nielgherries y la provin 
cia de Koimbotur: al Este por el Karnático; 
y ai Norte por el Balaghat. Tiene estopáis 
444 kilómetros de largo por 388 de ancho, 
rma superfisde 29.750 millas cuadradas y 
3.500 000 almas de población. Es país mon
tuoso sobre todo en la parte ©asta, bien re 
gado, templado y salubre. 'Está sometido á 
ios ingleses desde 1799. 

Moyuelo. E l salvado más fino que sal© 
al tiempo de aparar la harina. . 

En Aragón se llama menudillo. 
Meaamfeique, Yasta porción del conti-

nénte africano, perteneciente á Portugal, y 
que se estionde entre los 10° y 25° de latitud 
meridional, y 26° y 38° de longitud Esta. 
Tiene una anchura media de 400 kilómetros 
y 560 de largo. Fué descubierto por Vasco 
de Gama: la capital es Mozambique; la po
blación total del, país, 300.000 almas. I s 
país fértil. -
' Mozaralies ó muzá rabes . Lo mismo que 
misti árabes. Llamábanse así loa cristianos 
que quedaron en Toledo durante la domina
ción de los árabes , y á ios cuales se Íes per
mitía por .estos en cierto número de templos 
el ejercicio del culto oristiano como se usaba 
en los tiempos de. San Isidoro, que es lo que 
se llama oficio y misa gótica ó mozárabe. 

Trae su origen la misa y ri to muzárabe 
desde los primeros siglos de la Iglesia; según 
B m Gregorio (libro vn , epístola 67), los 
Apóstoles comenzaron á celebrar el Santo 
Sacrificio con sólo la oración del Fater mster 
y las palabras que su divino maestro habia 
pronunciado, y les enseñó en la noche de la 
última cena para la consagración del pan y 
del vino. Msis pareoe que Santiago el me
nor, obispo de Jerusalen, fué el primero que 
añadió á la misa algunas otras oraciones y 
cierto ceremonial que sus discípulos los San
tos Torcuaío, Segando, Indalecio, Tesefonte, 
Eufrasio, Cecilio y Esicio trajeron á España 
con la doctrina Evangél ica , de que fueron 
propagadores después de la predicación de 
ftmtimo, elloa la lomaron los primit.i?os 
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trisi iauó^ españoles, y se llamó misa y of i 
cio apóstólíco, puesto que del tiempo da los 
Apóstoles y como composición de uno de 
ellos la recibieron nuestros progenitores al 
abrazar la fe del Crucificado. Conserváronla 
así con la veneración que tan santo depósito 
merecia, basta los tiempos del rey godo Sise-
nando, que hallándose ya alg^un tanto cor
rompido su uso, por las novedades que se 
fueron introduciendo oon el trascurso de los 
siglos (dorante los cuales dominó por mucho 
tiemoo el arrianismo), le espurgó y coordinó 
San Isidoro, arzobispo de Sevilla, y se mandó 
por el capítulo n del iv Concilio toledano 
que sólo se practicase este rito en todos los 
dominios de la España y Galia gótica, ha
biéndole adicionado algunas misag pro • 
pias. varios himnos y diferentes oracio
nes los santos arzobispos de Toledo Ildefonso 
y Jul ián . GGE los nombres de Apostólico, I / i -
doriano. Toledano y Gótico vino, observán
dose en la Iglesia de España miéntras man
daron los monarcas godos, y en Toledo se 
continuó praotioando también durante la 
dominación musulmana. L a reina doña Cons
tanza, mujer de D . Alonso V I "cuando esto 
monarca recobró á Toledo, así como el p r i 
mer arzobispo nombrado eníónees para esta 
ciudad, el monga D . Bernardo, eran france*-
ses, y acostumbrados por lo mismo a l ejer
cicio del rezo ó rito romano, qne también se 
llamaba gregoriano por haberlo arreglado 
el papa San Gregorio V I I , y en España le 
deoian galicano porque en las Galias 6 Fran
cia habia sido adoptado tiempo áotes, quisie
ron que en Castilla se aceptase y pusiese en 
práctica; al efecto comprometieron a l rey á 
que tomase empeño en esta mudanza tan 
apetecida por ellos como rechazada y repug
nada por los castellanos, y principalmente 
por los de Toledo. Tan allá fueron las cosas 
en esta contienda que, conforme á las rudas 
costumbres de aquella época, se aventuró su 
resolución á la suerte de las armas, autori -
zándose un desafío ó duelo público en que 
cada cual de ios contendientes representase 
á uno de los dos oficios ó liturgias. Escogió, 
pues, el rey con los parciales del rezó roma
no un hidalgo muy valiente por su campeón, 
y los muzárabes ó sectarios del antiguo rito 
eligieron por defensor suyo á un castellao o 
viejo de la casa de los Matanzas junto al rio 
fisuerga, iismado Juan Ruiz, el cual ven
ció on batalla á su contrario, quedando 
tr iuníante el oficio gótico, con bastante dis
gusto de los reyes, del arzobispo y de otros 
personajes influyentes; así es que se vieron 
en la neeesidad de apelar á la intervención 
caás esplícita y directa de la Santa Sede, 
para llevar adelante su intento á pesar del 
resultado que tuviera el d«,elo; y habiendo 
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enviado el Papa por legado suyo en Castilla 
al cardenal Rieardo, se reunió en Búrgos un 
Concilio (del que no se han hecho cargo los 
historiadores, porque ha sido desconocido 
hasta que el infatigable P. jesuíta D . A n 
drés Barrial , examinando la librería del ca
bildo toledano para formar BU catálogo, en
contró un estracto en ella de las actas de 
este Sínodo), en el que vencidos da las per
suasiones, súplicas y amenazas del rey, del 
legado y del arzobispo primado, aceptaron 
los prelados allí reunidos el rezo romano 
para sus iglesias. No sucumbió empero el 
cabildo y clero toledano n i áun á esta medi
da, y continuó resistiendo la adopción del 
oficio gregoriano, alegando no sólo sus anti
guos fandamentos para defenderse, sino el 
resultado favorable que obtuviera el desafío 
reciente. E l rey por su parte insistía en que 
se sometiese la Iglesia toledana como las de-
mas hablan hecbo, »y por ultimo se vino á 
encomendar de nuevo la disputa al juicio de 
Dios que milagrosaaiente decidiera con cuál 
de los dos ritos se tenia por mejor servido, y 
de acuerdo en esto ambas paroiaUdades, pe 
prepararon unos y otros coa algunos dias de 
ayunos y otras penitencia^ y oraciones pú
blicas, y un dia se arrojaron á una hoguera 
encendida en medio de la plaza princip 1 da 
rata ciudad (que regularmente seria la de 
Zocodovor) los dos breviarios y misales, uno 
gótico ó muzárabe y otro remano ó gregoria
no, y parece según unos que el romano saltó 
fuera de la lumbre sin quemarse y el gótico 
permaneció en ella ileso hasta que se apagó 
el fuego; según otros se abrasó el romano, 
quedando el gótico @n el fuego sin quemar
se: de uno ó de otro modo, no satisfizo esís 
resultado á los que abogaban por la intro
ducción del oficio nuevo, y el rey se obstinó 
en que se abrazara este, dejando sin uso el 
antiguo; pero tal fué la fuerza del convenci-
miinto público en dar la razón á loa muzá
rabes, que el mismo D . Alonso tuvo que ac
ceder á que el rito gótico se continuase pras-
tioando esciusivamente en las seii parroquias 
de Toledo donde se habia venido conservan-" 
do miéntras la dominaron los moros; y es 
opinión de algunos escritores antiguos que 
desde esta determinación viene hasta nos
otros el adagio, «allá van leyesdo quieren re
yes,» que fué la síntesis, digámoslo así, de 
las estensas murmuraciones á que el pueblo 
se entregó al sentir la tenacidad de D. Alón» 
so en introducir el brevario romano. Por 
consecuencia de este arreglo, han seguido 
hasta nuestra épooa las parroquias del rito 
muzárabe en Toledo, si bien haoe cosa de lo 
á 17 años que fueron reducidas las seis á dos, 
refundiéndose las de Santa Eulalia y Saa 
Torouato en la de B m Márcos, y las de pa» 
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Sebastián y Sáñ Lúeas ^en la Santa Justa. 
A pasar de la obstinaóion del rey, de !a rei
na, legado pontificio, arzobispo y demás m -
teresaáos por "el r i to romano, éste no fué 
adoptado puramente en la lírlesia de Toledo 
hasta cercti de cinco siglos después (porque 
lo referido acontecía á fines del siglo x i y 
no se comenzó á usar en nugstra catedral el 
misal y breviario romanos puros tai como 
los usaban las demás iglesias, y hoy le cono
cemos también aquí, hasta el dia 2 de no
viembre de 1574), y se aso de un rito misto 
á ú as í iguo y del 'moderno, ó sea del muzá
rabe y del romano, que tomó el nombre es
pecial do ri to toledano. En la librería del 
cabildo se guardan varios ejemplares de este 
misal, eon el título de «Missale mixtusB se-
ccndum consuetudinem alaose eclesiee tole-
tan se,» del que hizo una gran impresión el 
cardenal Silíceo en 1550; y asimismo se con
servan breviarios, evangelisterios, epístola»* 
rios y demás libros cantorales. 

Mozart (JVAH CRISÓSTOMO WOLFGANG AMA
DEO). Famoso compositor de música, ale
mán, amigo y compañero de Hay den. Nació 
en 1756 y murió ántes de cumplir ios 36 
años de edad. 

Muceta. Cierto género de vestidura á 
modo de esclavina, que se ponen loa prela
dos ¿obre los hombros, y se abotonan por 
delante. Usanla también los doctores de las 
Universidades, y según la factütad á que 
pertenecen, así es el color de que ía gastan. 
Encarnada, los de jurisprudencia; blanca, 
los de teología; azul, los de filosofía; amari
lla, los de medicina; morada, los de far
macia. 

Mucosidades. Fluido viscoso secretado 
por las membranas mucosas. 

Muda. Cambio qse se opera en el pelaje 
6 plumaje de ciertos animales cuando pasan 
de la edad primera á la adulta. Los pájaros, 
los animales articulados están sujetos a la 
muda, lo mismo que los insectos; y los hay 
que mudan hasta doce veces. 

~ Mudejar. Mero vasallo de cristianos. 
Segnn Luis del Mármol, los mudejares v ie
nen de los alárabes y de los g ge mes africa
nos y da otras naciones," y eon los que so 
quedaron en España en los lugares rendidos 
por vasallos de los reyes cristianos, á los 
cuales, porque servisn contra los otros mo
ros, los llamaron por oprobio mudegelin, 
nombre tomado de Dejel, que es en árabe el 
Antecristb. 

Mudez. Privación del uso de la palabra. 
Enfermedad terrible, por lo general acom
pañada de la sortea. 

Los mudos por regla general son tass-
bien sordos, y tsta enfermedad se llama 
sordo-nmdez, que ha sido siempre conside

rada eomó uñó de los mayores infortunios 
que pueden afligir al hombre. En el siglo xvi 
h abo un hombre benéfico que, uniendo á sta 
ciencia los auxilios da su inmensa caridad, 
inventó el medio de hacer haMar á ios sordo
mudos, eabiándole la gloria á nuestra patria 
de haber dado el primer paso en i m invento 
tan maravilloso. Hasta aquella época, en 
mugun paíg se había creído en la posibi l i 
dad, no ya de hacer hablsr á ios sordo-mu» 
dos de nacimiento, pero n i áun de que p u 
dieran aprender á escribir y leer, siendo muy 
general la opinión de qu estos desgraciados 
no eran susceptibles de adquirir género al« 
«uno da educación. No obstante, Fr . Pedro 
Pon ce'de León, que será eternamente consi
derado en el número de los más grandea 
bienhechores de la humanidad, ha sabido 
realizar hace 300 años ese problema, logran-
¡o que sus discípulos hablasen, aprendiesen 

idiomas, escribiesen, pintasen, etc. 
Dado ei primer paso en este invento admi

rable, ya era más fácil impulsar su desarro
l lo , y posteriormente muchos hombres i lus 
tres le consagraron ios desvelos de su inte
ligencia. La primera escuela pública que se 
estableció para la enseñanza de los sordo
mudos fué la que abrió eu 1755 el abate 
L ' E p á e ; y desda entóncesse han ido genera
lizando progresivamente hasta el dia, en que 
se bailan netabiementeesiendidas en los más 
adelantados países de la tierra. 

Muela. L a piedra redonda y aplanada 
que se uss en los molinos para moler el trigo 
y otras semblas. 

Los dientes últimos de la quijada, que son 
los que desmenuzan y muelen las viandas 6 
ce mida que se introduce en la boca, ántes de 
pasarle por las fauces al estómago. 

Muela (D. ALVARO DE LA.). Natural de 
Molina de Aragón, insigne en la guerra; le 
armó caballero el Key Católico en el sitio 
de Konda por haberse portado con gran va 
lor el 17 de mayo de 1485. 

Muelas, almortas, titos ó guijas. ( Ic t -
ihyrus sattvus de Livíeo). Planta anua!, i n 
dígena de Europa, con semillas angulosas, 
caiiíicadas de legumbre ds mediana calidad. 
FioreoB en ju l io . Ss reproduce de semilla. 

Muelle. Especie da dique que se cons
truye con cajones ó á piedra perdida, ó lam-
bordas con escolleras para contener el mar á 
la entrada de lea puertos, regguar io de é i -
tcs, y para facilitar las operaciones de em
barque y desembarque, dándoles la conve
niente solidez á fin de que puedan resistir 
mucho tiempo á la acoion constante de los 
vientos y de la mar. Esta voz proviene del 
iat in moles, y antiguamente se llamaba tam
bién atarazana. Suelen construirse de made
ra sobre estacada. 
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Muermo. E a f é m e d a d contagiosa que 

ataca pTinoipalme&te á los caballos, y con
siste en la eyacvacion por las narices de t in 
humor viscoso y Bangninolento. 

Muerte. L f y irrevocable de todo lo que 
existe, sea cual luere I& forma de su existen

cia, si bien no se aplica esta palabra más qae 
á lo que tiene vida; solamente el hombre es 
el que tiene conciencia de la muerte, y entre 
los criefonos es la muerta la pena del pecado 
original. La muerte es ©1 umbral de la eter
nidad. 

Muerte es la división y separación del 
cuerpo y alma en el compuesto humano. 6 
el fin de la vida, ó cesación del movimiento 
de los espíritus y de la ssngre en los brutos. 
Muerte natural es la que viene por accidente 
6 enfermedad sin haber otra causa que la 
motive. Muerte violenta es la qne se ejecuta 
privando de la vida á otro con hierre, vene
no ú ctra cosa análoga. 

Muerte c iv i l se llama la privación de loa 
derechos civiles de los ciudadanos. 

Muerte. Deidad, hija del Sueño y de la 
Noche, y la más implacable de todas las dio
sas. La sacrificaban nn gallo. Los poetas la 
representan con sólo los huesos y una vesti
dura negra sembrada de estrellas, con alas, y 
á veces con una guadaña en las manos. 

Los griegos quisieron divinizarla , pero 
como en Eoma despuesi no se la levantaron 
templos sino a'gunos altares con esta inseríp-
oion: aDedioado al sueño eterno.» 

Muesca. Es la concavidad ó hueco que 
hay ó se hace en alguna cosa para encajar 
otra. 

Muestra. Corta porción do cualquiera 
tela 6 mercancía que ee da para reconocer su 
calidad, y también el diseño 6 modelo de al™ 
guna cosa para dar á entender lo quo ha de 
ser y las calidades que debe tener. 

Llámase muestra aquella detención que 
hace el perro en acecho de la casa para l e -
vantarla á su tiempo. 

En relojería es el oíSronlo xlonde están m i " 
moradas las horas y sus partes, con el indio© 
que las señala. 

Muezzin. Se llama así en Turquía al que 
anuncia al pueblo desde lo alto de loa m i 
naretes les horas que debe rezar. A l rayar 
el día, a l mediodía, á las tres de la tarde, 
a l ponerse el sol, y como dos horas después, 
l lama el muezzin a l pueblo para que acuda 
á la mezquita. Escógese generalmente para 
este empleo á los ciegos, á fin de que no 
puedan ver á las mujeres que están en loa 
terrados de las casas desde lo alto de los mi 
naretes. 

M n f t i . Jefe supremo de la religión m u 
sulmana, intérprete de la letra y del espíritu 
d@l Coran, d© la ley y d@ las eu^tionea TQ- , 

lativas á Mahoma, hallándose bajo su m« 
pendencia los imanes, mollahs, dervis, ka-
deleekier, etc. Sus fetfas ó decisiones son 
muy respetadas. Le nombra el Gran señor. 

Mugi l . Pescado que se halla en ei mar y 
los ríos, que tiene el cuerpo largo y cubierto 
todo de escamas; el hocico grueso y corto, y 
la cabeza muy grande respéoío del cuerpo. 
Susténtase de las espumas y cieno; su carne 
es blanda y de poco alimento. 

M i jer . Criatura racional del sexo femé» 
ninó. Después qne Dios terminó su maravi
llosa obra de la éreacicn, y de haber forma
do al hombre á imágen y semejanza suya, 
quiso darle ayuda y compañía semejante á 
él; y haciendo caer sobre Adán un profundo 
sueño, tomó miéntras dormía una costilla 
suya, y formó de ella una mujer. Adán, al 
verla, esolamó: «Esto es hueso de mis hue
sos y carne de mí carne.» La mujer, pues, 
fué formada para ser la compañera del hom
bre, y al cristianismo debe la alta posición 
en que hoy se halla colocada en la familia, 
ejerciendo un justísimo asoendiente en el 
ánimo del hombre, y una legítima influencia 
sobre él . L a mujer cristiana^ deificada en la 
elevación de la Virgen María, es el ángel 
tutelar de la familia, como que educa á los 
hijos formando su tierno corazón, y obliga 
al padre, su marido, á ser bueno por el 
ejemplo que ella le da. L a mujer-madre es 
el sér que más cariño y más delicadas aten
ciones demanda. 

Muje? (ORIGEN DS IA) . Hé aquí cómo 
cuenta la mitología, ó sea la fábula, el origen 
del hombre y de la mujer. Japet, uno de los 
titanes, tuvo de su casamiento con Clime-
nes, hija del Océano, dos hijos de un carác
ter bien diferente, llamados el uno Prome
teo y el otro Epimeteo, cuyos nombres de
signaban el primero la previsión y el segun
do la imprevisión. E l industrioso Prome
teo, formando al hombre de barro, no consi
guió más que tener una estatua inanimada. 
Mas queriendo Minerva contribuir á la co
menzada obra llevó á Promoteo al cielo, don
de •sió que todos los cuerpos estaban anima
dos por el fuego. Prometeo entónces robó una 
centella de este fuego preoiogo, y volviendo 
á la tierra, animó con ella su estatua de bar
ro, hacieado entrar en su alma la timidez de 
la liebre, la astucia de la raposa, el orgullo 
del pavo real, la ferocidad del tigre y la 
fuerza del león. 

En esta fábula se ve, aunque muy altera
da, la tradición de la creación [del hom
bre.—Según los libros santos, formó Dios el 
cuerpo del hombre del barro de la tierra, y 
para animarle le comunicó su espíritu. Lo 
mismo hizo Prometeo: empleó el barro paia 
el cuerpo del hombre, y ©1 fuego celeste pa^ 



igl almá, á k ettal díé instintos de animales: 
de modo que en vez de estar heoho á ¡a imi» 
gen y semejanza de Dios, el hombre de la 
idolatría está hecho á semejanza de las 
bestias. 

Prometeo expió su erímen por medio de un 
supliólo cruel. Júpiter le hizo encadenar en 
la cima del Cáuoaso, é hizo que un buitre 
le devorase el hígado, el cual renaoia sin ce
sar, perpetuando así sus dolores. Este supli
cio debia durar treinta mil años; pero cuan
do hubieron pasado treinta, permitió Júpiter 
á Hércules que librase á la ilustre víctima. 

No quiso Júpiter destruir la obra de Pro
meteo; pero para contropesar la ventaja que 
el uso del faego debia proporcionar ai hom
bre, mandó á Vulcano que formase con 
barro el cuerpo de una jóven. Aumentó Mi
nerva la belleza de esta con una banda pla
teada, con guirnaldas de flores y una corona 
de oro que la coloeó en la cabeza. Condújola 
Júpiter á la asamblea de ios dioses, que ad
mirados de su hermosura la cDlmaron de 
dones. Vulcano entóneos se la envió á Pro
meteo, con una caja, en la cual estaban en
cerrados todos los males que debian afligir á 
los humanos. Prometeo, sospechando que 
este era un lazo que ie tendian, no quiso re« 
cibiria; pero Epimeteo se apoderó de la caja, 
la abrió, y al momento salieron de ella todos 
los males que oonteaia, no quedando ea el 
íondo cuando Epimeteo la cerro más que la 
esperanza, único bien que han oonservado 
los mortales. Esta joven á quien los dioses 
habian puesto por nombre Pandora, se casó 
oon Epimeteo, y fué madre del género h u -

, mano. 

fe* En esta fábula encontramos, aunque alte-
sada también, la tradición do la formación 
y del pecado de Eva , madre del género hu
mano. 

Muía. L a hembra en la especie de los 
mulos, animal cuadrúpedo engendrado de 
caballo y burra, ó de burro y yegua, por lo 
cual tiene la naturaleza de uno y otro; y no 
engendra el mulo ni concibe la muía sino ea 
casos raros y prodigiosos. Son muy útiles 
para el trabajo, y especialmente para la la 
branza. 

Muladar. E l lugar donde se echa el es
tiércol ó basura que sale de las casas. Se ha 
llamado antiguamente por algunos muradal, 
y aunque es más conforme á su origen por 
estar fuera de los muros regularmente, lo 
más común es decir muladar, llamándose así 

M ^ e l l o que ensucia ó inficiona. 
Mulato. Individuo nacido de un negro y 

fü& blanca, ó de un blanco y una negra. En 
ias numerosas ólasifioaoiones establecidas en 
m colonias para la filiacíou d<p los hombres 

de color, @1 mulato @i una ©speoie de Justo 
medio entre la raza blanca y la negra. 

Muley*Abu!«Fald-Abd-el.rahmaa-b@fiH 
es. Emperador de Marruecos, que nació en 
el año 1778, Hallábase de gobernador en 
Mogador en 1822, cuando recibió las nuevas 
de la muerte de su tio Mnley-SuleymaU; y 
al punto se encaminó á Marruecos y fué 
aclamado por soberano, dirigiéndose contra 
Muley-Said, que áníes de la muerte de su tio 
se había sublevado contra éste, queriéndole 
usurpar la corona; quien en vista del entu
siasmo con que habia sido proclamado Mu-
ley-Abd-el-rahman y abandonado de los su
yos, no tuvo otro recurso que ponerse en 
manos del nuevo soberano y esperar de su 
generosidad la vida. Obtúvola ^ y ademas 
una renta proporcionada á su rango, con 
obligación de no salir de Tafilete, donde per
maneció tranquilo el resto de sus dias, que 
no fueron largos. 

Muley-Abd-el-rahman falleció en 1859 á 
los 81 años de edad. Su trato era afable y 
llano: vestía con sencillez, y pasaba por muy 
entendido en las letras árabes: tenia dos mu
jeres, hija una de ellas de Muley-Suleyman, 
y las trataba dulce y afablemente. 

Tenia diez hijos: Muley-Mehamad, que 
mandó la batalla de Isly, y que, según cuen
tan, se quedó mudo, el primogénito. Seguían
le Muley-Ahmed, que desempeñaba cerca 
de su padre las funciones de oalifa ó lugar
teniente, que ántes desempeñó el primogé
nito; y los otros ocho hermanos, cuyos K o m « 
bres son Muley-Soliman, Muley-Resohid, 
Muley-el«Abbas, Muley-Abdelá, Muley-
Dris, Muley-Enjammed, Muley-Omery Mú-
iey-Abdel-Wajed. 

Mulhauser (MARCOS ASTONÍO). Famoso 
pedagogo y literato, que murió en Ginebra 
el 28 de abril de 1856 á la edad de 86 años. 

Mulilla. Especie de calzado llamado así 
de los múieos ó muleolos, que entre los an
tiguos romanos eran calzados de color rojo, 
en forma de una S, puntiagudos y vuelta la 
punta háoia el empeine; por el talón subían 
hasta la mitad de la pierna, como las medias 
botas. Usaron de este calzado en los días de 
ceremonia los reyes de Albania y después los 
de Roma, los principales magistrados de la 
República y los Emperadores. Usáronlo des
pués ias mujeres, y últimamente los Papas y 
legados á latere, como insignia recibida de 
los Emperadores. 

Muller (JUAN SE). Historiador alemas 
que nació en Sohaffouse el 3 de junio de 
1752, y murió en Casel el 29 de mayo de 
1809. L a más nombrada de sus obras es la 
«Historia de la Confederación helvética.» 
Se le llama el Tucídides de la Helvecia. 

Multa.. Pena pecuniaria ̂ que impon© lñ 
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autoidad ó tribunal por algtisa falta, e.?08-
so ó delito que se ha cometido. La mrüta 
está comprendida en el número de Jas penas 
legales. 

Mult i lá tero (del la t . r comp. de multus y 
latus; de muchos lados). 

Usábase amiguamente como sinónimo de 
polígono. 

Mult ínomio, ant. (del lat, multus, y del 
gr. fióme; de muchas partes). 

Lo mismo que polinomio. 
Multiplicación (del l&t. multus, mucho, y 

plico, as, are, plegar, doblar; es decir, 1® 
operación de doblar ó repetir varias veces 
una cosa). 

Operación que tiene por objeto, conocidos 
dos números, hallar t<n tercero que contenga 
al primero tantas veces como el seguaüo á 
la uaidad. De aquí se sigue que ouando este 
segundo número, llamado multiplicador, sea 
entero, el resultado ó producto será tantas 
veces mayor que el multiplicando como uni
dades tenga el multiplicador, — Abreviada, 
suele llamarse así la multiplicaokm que t i e 
ne por objeto hallar sólo un numere deter
minado de cifras deS cociente ouando los fac
tores tienen muchas decimales. Se consigue 
esto escribiendo el multiplicador invertido 
debajo del multiplicando, y de tal modo que 
la cifra do las unidades esté dos ¡lugares á, la 
derecha de la cifra que espresen las unida -
des deque ha de constar el producto, y mul
tiplicando cada eífra desde la que tiene en
cima. 

Multiplicación de las plantas por divi 
sión. Sisan cuales fueren I m partes que sir-; 
van para multiplicar una planta por d iv i 
sión, es necesario que lleven consigo la can
tidad suficiente de materia nutritiva, á bene
ficio de la que principian a desarrollarse los 
órganos que deben completar el vegetal. 
Esta sustancia alimenticia es comparable á 
la de los cotiledones en la semilla. Los aco
dos, las estacas y los ingertos son los proce
dimientos empleados para multiplicar las 
plantas por división. 

^ácodo. Acodo es UDa parte vegeta! que, 
unida á la planta que la ha producido, echa 
raíces ó tallos. Las ramitas de la fresa y de 
la grama que se arrastran por el suelo or i 
ginan raíces. Las raíces de ios manzanos, 
perales, olmos, álamos y sauces brotan con 
suma facilidad. E l calor, la humedad, la os
curidad y todas las operaciones que dificul
tan el curso de la savia descendenfie, como la 
torsión, la presión y las incisiones favorecen 
la producción de raíces. Las partea nudosas 
las dan con facilidad. Para que i as raíces 
broten, es condición necesaria que sean su
perficiales y estén cubiertas de una capa de 
táena que deje p ^ o »1 aire, Las r d m del 

haya y del fobla son deraásiadó ptoifsmdás 
para que desarrollen brotes. La propiedad 
de los árboles de reprodueirso por raíces es 
correlativa á la de desarrollar yemas sus ta-
lies. No se estrañe, pues, que no se propa
guen por este medio los pinos y sí loa sau
ces. La vid , la madreselva y otras flexibles 
se acodan doblándolas y enterrando sus ra
mas. Si estas son rígidas ó por otra circuns
tancia nó pueden llegar a! suelo, se acodan 
al aire oon tiestos de ranura ó con otros apa
ratos. Después que el ramo ha echado raíces, 
se corta ¡m comunicación con la planta ma
dre- Las multiplicaciones llamadas de re
nuevo, barbad o, retoño, hijuelo, sierpe, etc., 
son acodos naturales. 

Estaca. La estaca consiste en una parte 
vegetal aislada que, colocada en el suelo y 
á veces sobre otros cuerpos, se convierte en 
una planta completa. La estaca puede ser un 
ramo, una raíz, un tubérculo, un bulbo, na 
bulbii lo ú otro órgano. Las hojas de la be
gonia dan raíces sin dificultad. En las eetú» 
fas, con riegos frecuentes y suprimiendo la 
evaporación y la exhalación de las partes, 
hasta las resinosas, como los pinos y los abe
tos, se propagan por estaca. Según las di 
mensiones de las partes empleadas se llaman 
plantones, estacas, estaquillas, esquejas, etc. • 

Ingerto. Los órganos de una misma plan
ta ó de individuos afínes se sueldan, coloca
dos en circunstancias favorables.- Algunas,, 
de estas adherencias reciben el nombre de' 
ingertos. Con la palabra ingerto se espresa-
en ciertos casos la parte de un vegetal des
tinada á v iv i r sobre otra denominada patrón, 
con la que ss suelda. Los verdaderos Inger
tos nunca tienen lugar entre plantas de na-
turalesa muy diferente, como el jazmín y 
el naranjo, él naranjo y el granado, y otros 
parecidos. «El olmo no puede dar pera?,» 
dice á este propósito un© de nuesfeíos más 
ilustrados agrónomos. En los libres de jar
dinería se describen tal vez doscientas ma
neras de ingertar, que en rigor no son sino 
snodificaoioaes mss ó menos úi i lesen ía práa-
Éica de las operaciones frecuentemente em
pleadas y conocidas con ios nombres de in
gertos por aproximación, de cachado, de co
rona, de escudete, de canutillo y herbáceo. 

Ingerto por aproximación. Se hace po» 
niendo en contacto las partes que se preten
de soldar, después de h a t e r í a s quitado la 
epidermis, y algo más ú fuese necesario. 
Con una ligadura se impide que vuelvan á 
separarse aquellas partes. Conseguida la ad
herencia, según el objeto del cultivador, ee 
corta ó no la comunicación de una de las par
tes con la plasta que la ha produoido. l s 
oomun encontrar ciruelas, avellanas, ^Imsn-



&táÉ y h i m fítitoa que eáp&ñtáúé&méttíe se 
soldaron. 

Ingerto de cachado. Consiste en una púa 
6 vareta, con dos ó tres jemas, que, cortada 
en cuña por su base, es aplicada al estremo 
de un tallo ó ramo cortado horizontalmente 
y un poco cachado ó hendido po? el centro. 
Ea este ingerto deben coincidir el l íber y la 
albura de la púa y deí patrón. La acción at
mosférica, muy perjudicial al leño, se evita 
untándolo oon una mezcla de pez griega y 
sebo ó de barro arcilloso y escrementos del 
ganado vacuno; se ímbre con un trapo y sa 
sujeta oon una ligadura. E l ingerto de ca
chado se hace en primavera. 

Ingerto de corona. Difiere del anterior en 
que no so cacha el pairen y en que las púas 
que sé colocan entre la corteza y el leño, 
formando una especie de corona, se cortan á 
manera de pluma. Se embarra, y se le apli
ca el correspondiente vendaje de un modo 
parecido al anterior. 

Ingerto de escudete. Se practica tomando 
"un pedazo triangular de corteza de una ra
milla del año anterior que presente tma 
yema en medio. Pénesele debajo de la corte
za del patrón, á cuyo fin se le han de hacer 
de antemano dos incisiones á manera de T . 
El pedazo da corteza de forma triangular ó 
de escudo debe quedar bien unido contra la 
albura del patrón. Los bordes de la corteza 
de este se ajusían de manera que se descubra 
la yema del escudo. Con una ligadura se cu
bre todo, escepto la yema. Conforme se ha-
gan ios escudetes én primavera 6 en verano, 
se denojiinan de ojo velando ó de ojo dur
miendo. En ei primer ca§o se corta inmedia
tamente el tallo ó rama por la parte supe
rior en que se ha íngertado. En el segundo se 
conservan aquellas partes hasta fines del i n 
vierno inmediato, y desde luego la yema 
del escudete brota. 

Ingerto He canutillo. Para este ingerto se 
despega de una ramita un anillo ó cilindro 
de corteza que lleve una ó dos yemas; se i n 
troduce en una rama ó tailo, á los que se 
hiende de antemano la corteza, y se baja has
ta que ajuste bien. Se practica en las mis
ivas épocas que el de escudete, del que d i -
here poco. 

Ingerto herbáceo. Se denomina así, por
que áun cuando se verifique entre á rb les, 
se eligen partes tan tiernas como las de ias 
plantas anuas. Los pinos de distinta especie 
se mgertan entre sí tomando en primavera 
jm brote terminal de un árbol en el momen
to en que ha adquirido poco más de la mitad 

su longitud, coitándolo ea forma de cuña 
o de otro modo, y poniéndolo en el lugar que 
ocupaba el vástsgo terminal, del patrón. 

u m de los ingertos. E l ingerto sirve 

principalménie para conservar las varieda
des de frutales. A veces se ingertan por apro
ximación las plantas destinadas á setos. A 
los naranjos de dos ó tres años se les puede 
hacer dar naranjas ingert&ndoles yemas de 
flor de algún naranjo viejo. Sobre camelias 
sencillas se ingertan camelias dobles. Por 
medio del ingerto se trasforman algunos á r 
boles dióicos, los algarrobos por ejemplo, 
en monóioos, aumentando de esta manera la 
producción de frutos. Se ha tratado de i n -
gertar ei tomate sobre la patata para obte
ner á la vez dos cosechas. Podrían designar
se otras aplicaciones de ios ingertos de inte
rés científico y práctico. 

Mult ipl icador (deriv. de multiplicar). 
Uno cíe los términos de la multiplicación, 

el número que indica cuantas veces se ha de 
repetir ei multiplicando.—Llámase así en 
álgebra toda cantidad que muifeiplioa á otra, 
teniendo en este caso la misma significación 
que coeficiente. 

Multiplicando (deriv. de multiplicar). 
Uno de los términos da la multiplicación; 

él número que se ha de repetir tantas veces 
como indique el multiplicador. 

Múlt iplo (del lat. mtiltus, mucho, muchas 
veces, y la terminación griega plous, lleno, 
ó el plus pluris latrno, mayor; como quien 
dice, muchas veces mayor), 

Se llama múltiplo todo número que con* 
tiene exactamante á otro várias veces.—Más 
simple, es el menor de todos los múlt iplos de 
varios número; llámase también mínimo múl
tiplo coman. (V . punto). 

Mundillos ó bolas de nieve. (Viburnum 
Opulus de Lineo.) Hermoso arbusto indíge
na, del que se cultivan algunas variedades 
para adorno. La que tiene las flores muy 
blancas, dispuestas en globo y estériles, es 
uno de los principales adornos de los j a r d i 
nes. Florece en mayo. Se multipliga de acó» 
do y renuevos. 

Mundo (CREACIÓN DEL). Hesiodo, uno de 
los poetas más antiguos, cuenta de este mo
do en su teogonia el origen del mundo y el 
nacimiento de los dioses. 

Antes de todo, dice, existia el cáos; en 
seguida aparecieron la tierra, base eterna 
del universo; el tár taro , abismo tenebroso da 
la tierra, y el amor, el más bello de los. mor
tales, tirano de ios dioses y de los hombres. 

De lñ tierra, ó Titea, nació primero ei cie
lo, Urano, cuya bóveda estrellada debia ser 
ei palacio de los dioses. Nacieron también 
de la tierra las altas montañas, en cuyos va
lles tapizados de verdura habitan las N i n 
fas; y la mar, cuyos abismos son inmensos, y 
cuyas olas son indomables. 

De la tierra nacieron ademas los oíelopes, 
frontes, Síerope^y Argos, prodigios de fuer-



m y áe iiMóléñeia, los cuales máé taMe oong-
truyeron los rayos de Júpiter. 

Los cíclopes no tenian más que un ojo, que 
se abria como un círculo en medio de su 
frente. 

De su casamiento con Ürano9 tuvo la tler«; 
ra al Océano, Ceo, Creo, Hiperion, Jape ío , 
B@a, Temis, Mnemosyna , Febe, Thetys y 
Saturno. Estos fueron los Titanes. 

L a tierra y el cielo tuvieron ademas otros 
tres hijos, Ootto, Briareo y Jiges, que tenían 
una estatura colosal, y un valor índémito. 
Sobre sus anchas espaldas se elevaban c i n 
cuenta cabezas amenazadoras: cien brazos 
pendían alrededor de sus cuerpos, endure
cidos con la fatiga, eran fuertes, violentos, y 
los más feroces de todos los hijos de la tierra 
y del cielo. 

Antes del siglo de hierro, con el ouíd em
pieza la historiada las desgracias y de ios 
crímenes de la humanidad, habían aparecido 
sobre la tierra cuatro razas diferentes.: 

Los dioses crearon primero ia raza de 
oro. Los hombres de esta raza, gobernados 
por Saturno, vivían como dioses, libres de 
guerras, de enfermedades y de crímenes: la 
vejes no alteraba el vigor de sus cuerpos: s© 
entregaban á los placeres y á la alegría de. 
los festines, sin caer en la disolución ni en 
la intemperancia. La muerte era para ellos 
un sueño tranquilo, y la vida el gt ce d© to
das las felicidades; La tierra producía sin 
cultivo grandes riquezas que se dividian 
igualmente entre todos sus habitantes. 

Esta raza privilegiada se estinguiój y sus 
hombres bajaron al sen© de ia tierra, donde 
se convirtieron ea genios protectores dé la 
humanidad, 

Creaion en seguida los habitantes del 
Olimpo la raza de plata, muy inferior á la 
precedente. L a infancia de estos nuevos ha
bitantes de la tierra duraba cíen años. La 
escesiva delicadeza con que sus madres ies 
criaban, enmuellecían BUS cuerpos y sus a l 
mas, y cuando llegaban á la viril idad, se en
tregaban sin freno á los pkoeres, olvidán
dose de servir á los dioses y da^ad saties. Hí-
roles Júpiter volver al seno da la tierra, y se 
convíitieron también en genios terrestres, 
inferiores á los de la raza de oro. 

Cre6 Júpiter después la raza de cobre que 
seoompenía de hombres violentos, vigorosos, 
y siempre dispuestos á guerrear: hombres 
que no se alimentaban con trigo, qué tónían 
el corazón de bronce y un valor y una fuerza, 
indomables. Sus armas eran de cobré, sus ca
sas y todas sus obras estaban Ueohas dei 
mismo metal: víctimas de su propia violen
cia, descendieron álos infiernos. 

Estinguída esta raza, la reemplazó J i i p i -
coa otra más justa y oaág válientf, ll^mn-

da de loa héroes* La mayos' parte de estos 
pereció víctima de sangrientas guerras, unos 
bajo los muros da Tebas¿ y otros en el sitio 
d© "Iroya. No murieron todos sin embargo, 
pues los mas ilustres, separados de la mora
da de los hombres, fueron á habitar á los. 
confines de la tierra, á «npaís donde siempre 
reinan la abundancia y la felicidad. 

Yino después la edad de hierro, que suoe* 
dió á los tiempos heroioos, y ha durado hasta 
nuestros días. 

Esta, narración encierra un sentido profun
do. La ficción de la edad He plata, sucedien
do á la edad de oro, nos manifiesta que la fe
licidad sia mezcla de padecimientos es causa 
de lo molicie y del olvido de Dios 5 y que la 
Frovidencia ha obrado sábiamente mezclan
do el placer y el dolor, para que el hombre 
no se corrompa, abandonándose á la volup
tuosidad. 

La edad da ios héroes, después de la raza 
de-cobre, nos enseña que cuando la ferocidad 
se dulcifica, produce ei heroísmo, esto es, la 
fuerza del alma y del cuerpo, moderada ó 
templada por la humanidad. 

A esta antigua y^beiia tradición han sus
tituido los poetas posteriores la fábula de 
los cuatro siglos sucesivos de oro, de pla
t a , de cobre y de hierro, q̂ue significa la 
decadencia progresiva de las geaeraaiones 
humanas. Nosotros sin embargo hemos que
rido restableaer la tradición primitiva en su 
noble sencillez. 

Por ei cálculo de loa .griegos intérpre
tes de la Bib l i a , se contaban cinco mil y 
cérea de seiscientos años desde la oreacion 
dei mundo, y este cálculo era el más segui
do: sabido es cuánto agitó los espíritus en loa 
primeros siglos de la Iglesia esta opinión del 
/?» del mundo. Habiéndose tranquilizado los 
Concilios en lo sucesivo, la tacharon de he-
regía en la secta de loa milenarios, lo que 
formó un osso bien singular, porque, según 
los mismos Evangelios que seguimos, es evi
dente que Jesús huoiera sido un milenario, 
eu decir, uu herege, pues anunció que el 
mundo acabaría dentro de mil años. 

Mundo antiguo. (Véase MAPA-MUHDI.) 
Miuücii . Oapxtal del reino de Baviera, 

con uooa 90,000 habitantes. 
Mmiiei@raes. Todo lo que constituye el 

aprovisionamiento de las plazas fuertes, ds 
los ejércitos, de las escuadras, etc. Municio
nes de boca BOU ios víveres y • alimentos de 
hombres y animales; municiones. de guerra 
son la pólvora, las urmas, proyectiles, etc. 

Mimiclpalidades. (Véase AYUNTAMIEN
TOS). Las r o r a a n o B daban el nombre de mu-
aioipio á las ciudades de los países estranje-
ros, ouyos habitantes, ademas de disfrutar 
de los míssaog privilegio^ que los d© Bv&h 
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múB son el derecho de snfogio y otros eín 
él, se gobernahan por SBS propias leyes. Asi 
es que se , distinguiau uotaMesoenie de las 
ociouias que esíabaa sujetas á las mismas 
leyes y T- glamentos que Roma. 
||-Entre 8' muaieipio romano y ntie. tros con-
cejos y ayuntamientos, l íay diferenola; pero 
hay que buscar el tipo de ias modernas m u -
sicipalidades, porque el municipio adoptó las 
esterioridades del romano, y áun profundizó 
¡pía cierfcamentej porque romanas eran en 
gran parte ias leyes, costumbres y traJioio-
nís. Por ê o vemos que son diversas las con
diciones del sistema comunal del Norte y el 
del Mediodía de Europa, habitación de Ies. 
puebles latinos; y notamos que en la aebu~ 
losa tempoyada áe la invasión de los bárba
ros, no son los conquistadores los que erisren 
municipios; es la raza conquistada ía que 
conserva su recuerdo,, auxiliándola el clero 
saíóiico' más enlazado con la 'historia de 
Rema que el arriano. 

Las circunstancias que es España S3gtile= 
son á la uestruecion de la monarquía goda, 
dieron á IBÍS njasicipalidades un origen é í n 
dole que acaso sólo ea ellas se encuentra. 
En los países, Francia por ejemplo, que no 
estuvieron sujetos como España desde el s i 
glo vin á una guerra de reconq .ista, la eman
cipación de los concejos debióse en su mayor 
parte al Interes de los reyes en -ir mermando 
la prepotencia de los señores feudales, y á 
la necesidad de fomentar Is industria que en 
las ciudades y al amor de ios gremios se re
cogía. Los siglos xn y s in presenciaron el 
mayor deearroilo de las inmunidades con-
oejiles; pero á estas causas unióse otra no 
menos poderosa en España. Palmo á pal-
sao iba rescatándose el terreno, quedan
do las fronteras sometidas á continuos ata-
qaes, en términos ds que loe pobladores v i 
vieran en un estado de ' al&rma constante y 
pelrgrosa. Estímulos ó meeslivos eran pre -
ci&os á fin de resignarse á vida tan azarosa, 
y esos estímulos ee hallaron en la concesión 
de fueros, que mejoraban notablemente la 
enerte de los habitantes sobre la lamentable 
de los iiervos, adscrioticics, poioaos forzo
sos, solariegos y demás sujetos á la auto-
ndad ' o los grandes y de ios monasterios. 

Las Cartas Pueblas y los fueros aparecen 
ZQuy, popo después que la monarquía de la 
reconquitta, puesto que ya tropezamos con 
^uos en el siglo ix , si bien BU mayor aumen
to y autoridad se veníioa^en en el xr, x u 
y ^ m . Las Gartaa Puebíss eran un r u d i 
mento, más ó menos pronunc ado, de los 
Jue propiamente, pueden llamarse fueros, 
I que írécuentemente formaban na cuerpo 
«a legisiaoio». completa tal como aquellos 
t ^ r o p o i j lugares y^qnc-riFa.j ¿mvsvv ano? y 

otroe préstlpónea el manioipio, no se ¿onsi-
ben sin la exieteccia de esa entidad a la cual 
se dirigian. 

La batalla de Villalar abogó las l ibe r t á -
des, y eon ellas las municipalidades. 

E¿Ü no obsten le, la' antigua virtud conti
nuó algua tiempo sosteniéndolas, y sus pro
curadores, aunque desaonsideradoa y abati
dos, no desaprovecharon ocasión de solicitar 
reformas y protestar contra ios abusos. Las 
actas de Jas Córtes acreditan esos esfuerzos 
que alguna ves llegaron á reducirse á leyes, 
Y no debe olvidarse tampoco que en la sjes» 
bordacion de despotismo los ayuntamienfoa • 
eran I m cuerpos que alguna resistencia ha
cían, logrando á veces oponer un dique A los 
abusos de las, autoridades. A este espirita dé 
independencia eontribayeroa es parta los 
regidores perpetuos que más sjesos Se temof 
se hallaban^ porque teaian' eomó una pro---. 
piedad sus cargos. ¡Tan cierto es que en pro 
de las cansas justas concluyen militando ios 
mismos que -como' sus adverearios pr inc i 
piaron! 

Los reyes guardaban á loe ayuntamienteí• 
señaladas consideraciones, y ai contsmplsr 
la mayor soltura de acción que en ios negó-" 
OÍOS concejiles disfrutaban y l a energía coa 
que alzaban su voz contra ciertos abusos, 
decir se puede que algo del antiguo aliento 
comunero se msainvo refugiado ea sú m m . 
Los síndicos , que sentados en su humilde 
banco, como los tribunos de Koaaa á la puer
ta dsi Sanado, oponían su w í a e n las de l i 
beraciones, quedaron siendo á la par un re 
cuerdo y una protesta de las antiguas liber
tades (1). . • ' 
• Cálculos quo juzga rá la hieíoria, y que 
acaso rechaza ya'''hoy, han contribuido á 
traernos la centralización del sistema fran
cés. Hoy los ayun-amientes apéaas son otra 
cosa que unos agentes administrativos ím-
posibihtai.03 de llenar sus verdaderas fun« 
oionés. 

En Castilla hay un acontecimiento que fe
mar en cuenta para apreciar los municipios, 
que son las hermandades ó confederaciones de 
los pueblos, realizadas, ya para rechazar á 
los malhechores, ya para poner coto á las 
demasías de l m magnates,, ya para asegurar 
los derechos de ia comunidad y del ciudada
no amenazados por el poder da ios reyes. 
Eeumanse aquellas hermandades de conée^ 
jos para hacer frente «á los muchos' daños, 
males é agratamierítos que liaDian resoib.do 
de los hombres poderosos, y para reformar 
ia justicia perdida y redimir la república t i " 

(1) Apuntes tomados ds trabajos'heshos 
pos O. iUf i r c - ftmr,, • • . • . 
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> .fmim&a,» Megan deaian la jauta de Búrgos 

en 13Í5 y la de Avila en 1520. Proponíanse 
los oonoejos aguardar todos sus fueros, dere
chos, libertades y franquicias; proceder con 
energía contra los malhechores y perturba
dores del órden social, cuidar que los ma
gistrados públicos no abusasen de su auto
ridad ni pronunciasen sentencia contra fue
ro; que no se consintiesen inquisiciones po
líticas ó pesquisas generales; que ningún 
hombre poderoso, infanzón ó cabailero, ni 
el rey mismo, ofendiere ó inquietare al ciu 
dadano «en su persona ó bienes, ni le des
pojasen de su propiedad;» que nadie fuese 
multado,, preso ó encarcelado, ni sujeto á 
pepa aflictiva, «salvo judicialmente;» y que 
uô  se permitiesen nuevas imposiciones, ni 
pagas en empréstitos ú otras cosas desafora
das si por toda la hermandad no era acor
dado.» 

De estos principios parecen copia las mo» 
dernas constituciones. L a organización de 
los concejos fué parecida, en cuanto á la 
forma, á la que hoy se conserva. L a elección 
de los oficios se practicaba anualmente por 
los vecinos de casa abierta; los alcaldes ad
ministraban justicia y eran jefes de. la mu
nicipalidad, compuesta ademas de regidores 
ó jurados que entendían en todo lo adminis
trativo, reparto de contribuoiones, levanta
miento de tropas, esplotaoion de los bienes 
comunes, etc. E l rey D. Alfonso X I intro
dujo la novedad de que fuesen perpetuos a l 
gunos cargos, lo cual tuvo en un principio 
carácter de iocalida i , puesto que solamente 
fué aplicada a la ciudad de Segovia, que en 
bandos y parcialidades andaba bien dividi 
da; pero bien fuese quede igual enfermedad 
adolecieren otros pueblos, bien que al inten
to de los reyes cumpliera, fuéronse aumen
tando los regidores perpetuos, y en el si
glo xv añadiéronse también jueces asalaria
dos, á los que se dió el nombre de corregido 
r e s é alcaldes mayores. E l remedio po/eíico 
no tardó mucho en convertirse en fiscal, 
porque los oficios concejiles perpetuos se 
hendieron por la corona, introduciendo la 
mala levadura de la venalidad. A D. Joan I I 
se atribuye la adopción de ese funesto siste
ma, que no esplotaron mal sus sucesores. 
Diéronse prisa las Córtes á implorar reme
dio, y por repetidas veces pidieron que no 
iuese lícito á ios re jes aumentar ei número 
de oficios y regidores perpetuos; que se pro
veyesen por elección de los mismos ayunta
mientos; que no recayesen en estranjeros ni 
se otorgasen cartas de espectativas de alcaL 
días, regimientos y ministerios públicos, ai 
gente poderosa se «entrometiese en las elec
ciones y negocios concejiles.» 

Tales preQíiucioaes demuestran qm m ^ -

i - MÜN 
mh& & sentirse ia decadeftcia del poderío 
municipal, no sin agrado y provccacíoa de 
los monarcas que tanto utilizaron su apoyo 
en la lucha con la aristocracia 

Andando el tiempo y notando cómo se des» 
quiciaba el sistema político de Castilla, lóa 
concejos acudieron á la defensa, hermanán
dose por la vez postrera; y una tras otra 
fueron levantándose Toledo, Segovia, Sala
manca, Zamora, Toro, Madrid, G-aadalaja» 
ra, Alcalá de Henares, Soria, Avil=*, Caen-
ca, Búrgos, León, Murcia, Las Merindades, 
Yalladolid y Falencia. Loa deseos y peticio
nes dé las municipalidades eran los siguien
tes., según la historia: 

«Querían asegurar la sucesión de la corona 
por medio de varones nacidos en Gastilla, y 
hacer que ei rey jurase el cumplimiento de 
las leyes íundamentaless confesando que con 
ellas recibía el reino, y autorizando á qae si 
fuese en contra pudiesen los del reino con
tradecirlo; que las Córtes se juntasen perpe
tuamente cada tres años; que el cargo de 
procurador fuese retribuido, prohibiendo 
recibir del rey merced par^ sí ni para sus 
mujeres, hijos y parientes, sopeña de pordi-
mieato de bieoes; que los reyes no influye
sen en la elección de procuradores, ni envia
sen poder, instrucción ni mandamiento sobre 
la forma en que habían de otorgárselo; que 
las Córtes tuvieran libertad de juntarse, con
ferir y platicar libremente cw ntas veces 
quisieran, sin dárselas presidente que estu
viese con el i as; que á los cuarenta dias de 
acabadas fuesen ios procuradores obligados 
á ir á dar personalmente cuenta á su ciudad 
de lo que hubiesen hecho, so pena úe perder 
el salario y s«r destituidos; que en caio de 
minoría ios procuradores y el Consejo eligie
sen gobernador, natural p j t su origen, de 
los reinos de Castilla; que no se pusiese cor
regidor en ningún logar, sino que cada ciu
dad ó villa eligiese el dia primero de año 
tres personas de los hidalgos y tres de los la
bradores, y el rey escogiese uno de cada cia
se, para que por tres años fuesen alcaldes en 
en lo civil y criminal; que las rentas reales 
no sufriesen gravosos aumentos ni alteracio
nes; que en el lugar principal de cada obis
pado so eligiesen, cuándo lo| alcaldes, dos 
personas llanas y abonadas para recibir las 
rentas; que se llevasen también libros esta
dísticos de la población y riqueza; que todos 
los vecinos adquiriesen, según su estado, 
ciertas prendas de armamento organizando 
ia milicia ciudadana; que no se dieran ofi
cios ni destinos á estraujeros, ni dos ó más a 
una misma persona; que se hicieran visitas 
periódicas á las ohanoilierías para impulsar 
1̂ despacho de los negocios; que los tribu

nales ealesiásíicos modelasen nw d w ^ P ^ ' 8 
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Mmivé é l r i a f uez (D . FaÁHCiseó JAVIER) . 

Conde de Peñaflorida; n a d ó en Azeoitia ea 
1723; fuá ei primese director perpetuo, socio 
de número y fundador de la reíd Bociedad 
vascongada; merió e i 13 de epero de 1785. 

Muñsíer . Capital de la WestifaMa p r u -
siaca; liada ciudad situada m las orillas 4©l 
Aa. íob lac ión , 25.000 habitantes. Es aélebre 
por el Gonstmo celebrado ea ella des 48 1644 
al 24 de ocfecbre ce 1648, en que se tíié por 
terminado, y que puso igualmente fin á la 
guerra qus asolaba •veinte años hasta á la 
Europa. 

Mama (D. PEDÍIO I I I BE). Arzobispo de 
Santiago, deán y obispo de la iglesia de León. 
Ei papa Honorio I I I le condenó por nigro
mántico á que viviese recluso en ei convento 
de Franciscos de Santiago: mur ió en 1224. 

R'Iuac z (JERÓSIMO). Nació en Valencia, 
ea cuya ü n i v e r s i a a d estudió medicina; lué 
ademas insigae matemático, geógrafo, y muy 
perito en ios idiomas hebreo, griego y latino. 
Habiendo pasado á Italia, desempeñó en la 
Universidad de Ancón a la cátedra de hebreo; 
volvió á Valencia, y. en su Universidad ob
tuvo dos cátedras, la una de matemáticas y 
la otra de hebreo, hasta que, solicitado por 
la de Salamanca para las miomas cátedras, 
pasó á dicho punto á desempeñarlas. Escri
bió: «Institatienes a r i t h m e t i c E e sd peroipien-
dam astjologiam et mathematioas facuitates 
necessarias; Valencia, 1566, ea 4 .°—Alpha-
beticum hebrascam cam ratione legendi 
eum panctis á magistro Hieroaimo Muñoz. 
Salamanca,» 1585. 

Myñas (D.. GIL). Natural de Aloorisa, 
canónigo de Barcelona. Elegido Papa á la 
maeite de D. Pedro de Luna, renunció por 
el bien de ia Iglesia, y le hicieron obispo de 
Mallorca. 

^Mañoa (JUAN). Nataral de Na?aiearngro; 
hábil pintor que floreció en Madrid á fines 
áe! siglo x v i i . 
1 Mañas (SAKCHD). General del rey don 
Alonso I I , que conquistó' á Teruel ea 1171. 
&ra natural de Alcorisa. 

Muñoz (D. ANTONIO). Escribió: «Disonr-
•SQ sóbrela economía política;» Madrid, 1769. 

verdadero autor de esta obra, primera en 
^u clase de las publicadas <3n E s p a ñ a , lo 
íue D. Enrique Eamos, capitán de Guardias 
sspañolaa. 
SMura lk de la Clima (LA GRAN), Esta 
inmensa mor alia que los chinos levantaron 
^7 años áníea de nuestra era para defender 
su país de las invasiones de ios tártaros; tie-

una altura media de 10 metros y un es-
Pesor dé 8, estando flanqueada de trecho en 
trecbo por torrea elevadas, especialmente ea 
;as ciaiaa de los montes. La muralla tiene 
m% hngim a§ 2.50a k|ióro§irQi, Hoy eail 

toda la muralla está arruinada^ como que j a 
no tiene objeto, puesto que ios tártaros son 
dueños por conquista del Oslest© imperio. 
_ Mur&t (JOASUIN). Rey da Nápoies y ma

riscal del imperio Iranoes, que llegó * ser la 
admiración de ía Europa por su valentía y 
serenidad admirables. Sus campañas á las 
órdenes de Napoleón le poronaroa. da laure
les y le hioieroa ocupar un lugar: distingui
do ea la h storia, que empañó ea gran parte 
coa las orueldades que perpntró vn Madrid 
el dia 2 de mayo de 1808. A ia caica de Na
poleón creyó poderse sentar otra vez en el 
tiono de Ñapóles; pero en una espedioion 
que intentó ai efecto, fué cogido y fusilado 
en 1815. 

Muíatora (Luía ANTONIO). Célebre era l i 
to italiano, que nació ea Vignola, Módena, 
el 21 de octubre de 1672,, y murió ei 23 de 
enero de 1750. Escribió de toda ciase de co
nocimientos humanos, y especialmente do la 
Edad media. 

Murcia (PROVINCIA DE). Provincia de Es
paña de segunda clase, situada entre los 37° 
19s y 38° 39s latitud, y los 0o 3' 2 " longitud 
oriental del meridiano "de M drid, al S.' E . 
de la Península en ia oosta del Medita r ráneo. 
Clima suave y templado en el invierno, oa« 
iuroso en el verano y delicioso en pri» 
mavera. 

La esténsloa superficial de esta previa-» 
cia es de 374,10 leguas cuadradas, ó f - an 
11.597,10 kilómetros cuadrados, con 380.969 
habitantes. , 

La provincia tiene 41 ayaníamientos y 8 
partidos judiciales, ea esta forma: Oaravá-
cs, Cartagena, Gmm, Lorca, Muía , Murcia 
(dos) y Totaaa. 

Las montañas mis considerables de esta 
provincia son las de España, Ricótej Pilas, 
Carrasco!, G robe y Culebrinas; y los rioa 
principales que la íertilizan son ei Segara, 
a l cual se anea ei Mundo y otroa de escaso 
caudal, como ei Moraíaila, Caravaca, etc. 

Ea lo c ivi l depende esta provincia de la 
capital donde reside el goberaadar; ea lo . 
militar, del capitán general de Valencia, 
habiendo un gobernador militar en Murcia; 
y en io judicial , de la Audiencia territorial 
de Albacete, 

E l obispado actual de Murcia, llamado' 
ántes de Gártagóiiaj ara sufragáneo de Tole
do, y hoy lo es da Granada, según ei Gaa-a 
cordato de 1851. Lo forman 197 parroquias 
de la jur|sdieuioa ordinaria y 20 exentas, 140 
pueblos coa 133.756 vesinoa y 534.925 a l -
mas. Compíesaás la diócesi 140 leguas de, 
circuito. 

Murcia, ciudad capital de dicha provia^ 
c ia , cortada por el rio Segura, con mura-» 
UÉÍ, bikinis m l l m , f'mtQqm v l ^ ^ i 6 6 P i 



rio de buen aspecto, once parrúqiiias, mag' 
aifica catedral dotada de grandiosa torre, 
soberbio palacio episcopal y otros interesan» 
tes edifícios, (stableeimientos debeneñceñcia 
é instrnociou pública, deliciosísimos paseos, 
fábricas de paños bastos, bayetas, telas de 
seda, lienzos, jabón, curtidos y salitre, y 
campiña feraz y amenísima que quisa no 
tiene rival en España, y produce sobre otros 
ricos frutos inmensa cantidad de seda. F a -
tda de machos hombres eminentes. 

E n la famosa huerta de Murcia hay gran
des plantaciones de moreras, que producen 
una prodigiosa cantidad de seda. L a indus
tria principal de la provincia es la agricul
tura; mas también se ejercitan en la elabora-
cion y crianza de la seda y sus torcidos, y 
en la esplotaoion de laa minas de plomo y 
plata de la oosta. Hay asimismo otras in 
dustrias. 

Murcia cuenta con 89.314 habitantes. Los 
pueblos más importantes de la provincia 
de Murcia son los siguientes: Alcantarilla, 
villa con hospital, fioreciente agricultura 
de cereales, barrilla, lino, frutas i y cria 
de toda clase de g&üñáo.—-Garavaca, villa 
cabeza de partido judicial, rodeada de a i -
tas montañas, con antiguo castillo, buen oa» 
serio, notable casa nraniolpal, espaoiosas 
plazas, hospital, hermosa parroquia, bellos 
paseos, fábricas da curtidos, tintes, aguar
diente, jabón y otras industrias, y término 
feraz, en que hay ganado y pinares, e cose
chan cereales, vino, aceite, lino, ciiamo y 
otros artículos, y se corta madera en abun
dancia.—Cehejint vüla en, dos cerros, con fá
bricas de aguardiente, jabón, molinos acei
teros y otras industrias, montes en que se 
hallan canteras de jaspe, y campo feraz cuya 
cosecha principal es vino, cáñamo y aceite.— 
Cartagena, ciudad marítima, cabeza de par
tido jumeial, con el mejor puerto del Medi
terráneo, un escelente arsenal y demás obras 
que le constituyen departamento de la ma 
riña nacional, murallas y castillos que la 
hacen formidable plaza da guerra, buenas 
calles y casas, hermosas plazas, estableci
mientos de benéficenoia, agradables paseos, 
sobresalientes cuarteles y suntuoso parque 
de artiilerís, fíbricas de minio, loza, corde
lería, salitre, cristal, perdigones, fundición 
d© minerales y otr^s artefactos, muchos ves
tigios de su antigua grandeza, y término en 
que se cria bastante ganado; hay minas de 
plomo y alumbre, y se cosechan granos, vino 
y frutas.—Cieza, villa cabeza de partido j u 
dicial , en hermosa planicie, con hospital, 
sólida parroquia, telares de lienzos ordina
rios y otras manufacturas, y término abun
dante en granos, aceite y otros artículos.— 
FQftma, Yúh coa tiWm d« salitre, elabo

ración de líenmu ordinarios, y término m 
que hay baños íermaleSj y se cosechan gra* 
nos, aceltej higos y almendras.—-¿orea, ciu
dad cabeza de partido judicial, cortada por 
el rio Gtiadalantin, con castillo, calles may 
buenas, palacio episcopal, un magmúoo pó
sito de labradores, otras casas hermosas, bella 
colegiata ademas de otras seis parroquias, 
establecimientos da beneficencia, fuentes de 
esquisltas aguas, pintorescos y encantadores 
paseos, feracísima campiña en qué se cose
chan producciones de tjdas clases, término 
dilatado lleno de pinares, romero, atocha y 
esparto, fábricas de aceite de linaza, curti
dos, salitre, jabón y otras muchas industrias. 
•—•Aguilas, míl& marítima con dos puertos y 
oastiüo para protegerlos, buee caserío, her
mosos edificios públicos,, fanusas fábricas de 
faniicíon de metales, término en que pasta 
mucho ganado lanar y cabrío, y se cosechan 
granos, sosa, barrilla, esparto y frutas.— 
ilWa, villa cabeza de partido judicial, eos 
dos parroquias de mérito, hospital, bellas 
plazas, fábricas de aguardiente, jabón y va
rias manufacturas, y terreno quebrado en 
que se mantieñ® muoho ganado lañar y ca
brío, y se- recolecta considerable cantidad 
de cereales, aceite, vino, miel, frutas, oáBa» 
mo y lim,—Bullas, villa ea eminanois, coa 
fábncas d© aguardiente, talares de lienzos 
ordinarios, abundancia de producciones agrí= 
colas y bastante ganado cabrío y lanar.— 
Pliego, villa con fábricas de aguardiente, te
lares de lienzos comunes, mucha arriería, y 
término en que se cosechan granos , vino, 
aceite, cáñamo y lino,—Totano, villa cabeza 
de partido judicial, cerca de la Sierra de 
España, con hospital, un buen acuedneto 
que de aquella trae á la plaza una ftiente 
de 18 caños, vegas feracísimas, fábricas de 
salitre, aguardiente y cera amarilla, cosecha 
de cereales, aceite, frutas, y mucho tráfico 
con la esportacion de la abundante nieve 
que so conserva en dicha sierra.—Alhmdt 
villa en terreno llano á la raíz de un peñas
co bastante elevado, con buenas calles, una 
fuente de escelentes baños minerales, fábri
cas de salitre y otros artefactos, y cosecha 
de granos y otros productos.—ifawro» o 
J / m a w r o » , villa maríiima con dos parró* 
quias, cosecha de cereales é higos, ganado 
lanar muy fino, riquísimas minas de alum
bre, elaboración de esparto para cables 7 
maromas de buques, y mucha pesca con al
madraba.—Yeda, villa cabeza' de partido 
judicial, al pié de un cerro, con dos parro
quias], hospital, fábricas de aguardiente y 
tenerías, y término fértil en granos, vino, 
aceite, azafrán, esparto y pastos que man
tienen bastante ganado.-—/umilía, V'^8. 
pié de una colina, con casas y calles r e g W 
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tes, palacio antiguo da mucho mérito, dos 
interesantes parroquias, abundante cosecha 
de vino y otros artículos, bastante ganado 
lanar y cabrío, fábricas de jabón, amas de 
fne^o y otros artefactos. 

Murcié lago. Pequeña Iraccion d« los 
animales que Lineo llamó vespertiliones, 
queíropteros insectívoros. Se consiiera que 
hay 29 especies en Europa, distribuidas en 
nueve géneros. 

Es el murciélago ratón en el cuerpo y pe
lo, tiene alas, vuela y vive en el aire á modo 
de ave; en contraposición de esto, le faltan 
plumas en las alas porque las tiene como de 
pergamino, con un dedo en la corvadura de 
ellas, y una uña con la que se agarra á laa 
paredes; más abajo y hácia el tina! del cuer
po, tiene otras dos uña^ que equivalen á 
piés. Su cabeza ea algo pareoida á la del per-
xoy algunos con cuatro orejas; no tienen 
pioo, sino boca y lentes, y estos aguzados y 
salidos afuera; armándole asi naturaleza pa
ra que pneda con facilidad acometer y coger 
á los mosquitos que son su .priooipal pasto: 
los que teniendo como él la c ostumbre de 
salir al anochecer en conínso tropel le faci 
litan ellos mis reos el medio ds cogerlos. Tam
bién se opone para considerarle como ave el 
que no pone huevos, smo qae paro r a t o B c j ^ 
líos vivos, íes chales alimenfe no con grano, 
ni^mosquitoí?, ?ino con leche de sus tetas, y 
asidos á ellas loa lleva volando a íodaa I 
partes. 

Estrañezas son estas casi inoreiblea si no 
estuvieran la mayor parte atestiguadas por 
todps los autores de historia natural y la es-
perienoia del vulgo; añádese á esto el que 
ademas de ser la úmea1 entre ias aves, si así 
le conceptuamos, que tiene dientes y tetas, 
también él sólo orina, y es el único que te -
a'endo piés, n i baja jamas al suelo, ni se 
apoya sobra ellos en parte alguns, sino que 
asiéndose á las bóvedas y paredes, p ' ro par -
ticularmeate á las primeras, se cuelga boca 
abajo, á la inversa de todos loa animales, 
rara la cria de sus hijos no hace nido, sino 
que conforma va pariendo los coge con las 
uñas y arritaándolos á las t é t a se los lleva 
consigo. Su voz también es particular, por
que ni canta ni aulla, n i silba, sino qu« da 
chillidos parecidos á los de los ratones; ve 
znny poco, y siempre sale á volar al anoche
cer, razón por la que los latiros le llamaron 
vespertilio: los antiguos españoles le deno 
minaron mcroiego, que equivale á decir r a 
tón ciego: posteriormente corrompiendo el 
vocablo le llamaron murciégalo. Loa hebreos 
7 caldeos, en ráson á que participan de vo-
1 v-^i61165^6 ÍQ dieron por nombre ata-
iepti de donde tomaron loa griegos el de 
aselü.bus que significa reptil aiaturo. Ss tan 

belicoso y guerrero, que en oyendo oualquiei 
ruido, no sólo n» huye, sino que se acerca 
hácia é!; no le amedrentan m a g a ñ a clase de 
disparo?, pues así como el águila al oír ua 
tiro huye despavorida, el murciélago acuda 
á él ; si se tocan cajas y cornetas 6 bien m ú 
sica mili tar , anda revoloteando sobre el sitio 
donde más resuena; y lo que descubre en 
particular au corazón guerrero es que al ver 
una espada desnuda se embravece y- la em
biste, aunque muera en ella. Hay alguna 
oíase de ellos tan atrevidos, que acometen á 
los hombre?, y dándoles mortales becados, 
les arrancan hasta la carne; y se emponzo
ñan las mordeduras con ta i brevedad, que 
si no se acude á tiempo mueren sin remedio. 
Esta clase de murciélagos se encuentra en 
las Indias Occidentales, en la isla de Sanio 
Domingo y ciudad de Cartagena a 

Este animal ea enemigo declarado de fas 
hormigas, tanto, que si se ^oha alguna desús 
alas sobre la boca de un hormiguero, se aco
bardan de ta l modo, que ántes perecerán 
aquella sepultura que salir y tropezar coa 
el ala del murciélago. 

Lo mismo sucede con las palomas, las que 
para hacerles r cordar y que no abandonan 
el palomar donda han entrado una vez,' es 
remedio ©ficsz clavar una o^heza de murcié
lago sobre lo alto de la torre del mismo. Se
gún Flinio colgado un murciélago oabsza 
abajo en la aldaba de la" puerta de una casa, 
la deja cerrada á todo género de hechicenaa 
y maleficios. Es animal que vive mucho tiem
po sin comer, como lo prueba la esperlancia 
cuando clavamos uno por las alas en la 
pared. 

En su clase viven como las aduares da 
Berbería, parque salea al campo coa sus h i -
jos en ios pechos, que es cuanto poseen, y io 
que ántes esa una república se disemina em 
un momento hasta que la mañana les obliga 
á instalarse de nuevo en na sitio ó reunirse 
en el mismo que dejaron. Durante el dia per--
manecen en la cuevas y sitios oscuros, enca
denados los padres, hijos y nietos; comienza 
lá cadena por el padre, el cual se aferra en 
la pared ó bóveda con las uñas , el hijo sa 
cuelga de sus orejas, de la de este el otro, el 
otro da la otra y así saoesivamente, en cuya 
postura permamecan hasta que deslabonán-» 
dose el uno, se deslabonan por órdaa los 

No es de ménos imporíanoia el murciélago 
para la medicina: Piinio dice que coa su san
gre se cura una enfermedad del vientre que 
ios griegos llaman ileo39 y ea una inflamación 
del intestino que causa intolerable dolor. 
También es á propósito la miama para, hacer 
caer el vello del cuerpo; supliendo el efeoío 
del emplasto de la a tanquía , y mezolada esta 



MÜE = 278 MUS 
ñmgtó Qún el cardiio es admisrfíMe eosfea ve
neno psra mordeduras de serpientes. 

V á m s observaoicnes han demostrado que 
cuaBdo al aEOchecer se ven volar mnchcs 
murciélagos, será infaliblemente sereno el 
di a sjgtsíente, Ahorreeen naturalmente el 
árbol llamado Plátano, de manera qne para 
ñ b , ^ entarlcs de una casa r o báy remedio más 
íij© que colgar una rama de este árbol: el 
mismo ódio tienen al humo de la Medra, y es 
t a l el efecto qne produce en su organización 
que ei hay mocho los aturde y caen muertos. 

E l murciélago es ei timbre de las armas de 
Valencia, y lo debe á sus raras oropiedades, 
pues resuiía que estando el rey D . Jaime s i -
tjsndo é Valencia, vió una tarde á un mur
ciélago muy grande parado ea la arandela 
de su tienda real; chocóle al rey cosa tan 
estraña por cuánto que á tales horas suelen 
todos estar volando, y acordándose el va
liente conquistador de que los egipcios re* 
presentaban por meáio del mureiilsgo el va
lor y el ingenio, concibió ia idea de poner 
por timbre de sus armas al murciélago, y le 
mandó poner sobre sus banderas como se ve 
en al pendón real de Castilla que se conserva 
en Vsienoias, ea su CRsa capitular, e i que 
tiene.per remajte un muroiélago de platk á 
semejanaá del que sirvió á la entrada del rey 
D. Jaixsa en aquella capital. 

Mar i e l y VaídiviesD (ALONSO). Señor de 
l a t i l l a cíe Torrejcn del Eey, natnral de 
Madrid: nació en 1553. S i m ó á los reyes 
Felipe I I y I I I da secretario de cámara y en 
su Coasejo, y el últ imo le nombró secretario 
del Despacho universal, empleo que no llegó 
á iercer, porque murió ei 22 de mará© 
d e Í 6 0 9 , 

Murillsí (BAHTOLOMÉ ESTÉBAH). Celebérri
mo pintor español, que nació en Sevilla y se 
bautizó en el templo de ia Magdalena e l 1.° 
de enero de 1618, y murió en ia misma c iu 
dad ei 3 de abri l de 1682. Era famoso pintor 
al oleo y íundador de la escuela que se l l a 
ma Sevsliana, que a l bellísimo colorido re» 
une la corrección del dibujo y la hermosura 
y verdad de las figuras. 

Ifeoieatemeate s ha levantado en Sevilla 
un monumento á MuaiiLo. 

• Gompóaese de usa tabla de mármol blan=' 
co, de un metro, y doscientos veinticinco mi 
límetros de alto, y un metro seíecianíos 
ochenta y cinco milímetros de ancho, y en 
ella una insaripcioa de letras mayúsauias 
romanas» rectas, fundidas ea bronce y fijadas 
por medio de pernos de lo mismo oon taer» 
cas. Orlase la lápida oda un marco de tres -
cientos setenta y dos milímetros de sacho, 
tallado en jazpe nsgro abigarrado, con vetas 
claras, que vulgarmente se le desomiüa rico-
pardo? y eitá gosteaido por &m í ^ m m re-

pisas de lá misma okse de jaspe eolooadaa i 
derecha é izquierda debajo de las jambas 
del marco. Coronan el cuadro des ménsulas 
tendidas sobre la parte superior del mismo, 
las cuales acompañan y sirven de apoyo á un 
escudo; y tanto estas como las rosas de las 
ménsulas y e! ornato de sus enjutas, son de 
mármol blanco, como más á propósito para 
ia talla, y ademas porque ponen en relieve 
los adornos entre sí y hermanan con el con
junto. E l gusto de la lápida pertenece á la 
arquitectura del Renacimiento. 

La inscripeioa que se lee en la misma, es
crita por el secretario de ' la Aoademiade 
nobles artes de Sevilla, es la siguiénfe, si 
bien don la diíerensia de no tener acentos en 
la lápida las palabras que los llevan, porque 
cuando ee emplean letras mayúsenlas en las 
leyendas monumentales, no se acostumbra á 
ponerlos. . 

Para perpetuar l a memoria 
de que en el ámbito de esta plaza, 
hasta hace poco templo f agrado, 

están depositadas las cenizaí? 
del célebre pintor sevillano 

Bartolomé Estéban Muri l lo : 
la Academia de bsllas artes 

ha acordado poner esta lápida^ 
modesto m o B i a m e n t o , pero ei primero, 

que se. consagra á su ilustre faindadoi% 
1858 

SSujfülo Veiarde y Jurado (TOMAS). Na
tura l de Beialcázar; estudió la medicina en 
la Universidad de 4 lea ?, y fué catedrático 
de vísperas en la de Granada. Felipa I V lo 
envió en 1650 á eurar ia peste que ss padecía 
en Andsluoía. Estuvo muchos años de mó
dico en los presidios de O r á n y en las gale
ras españolas, por cuyos servicios le h-mró 
ei r e y cóh la plaza de médico de familia, y 
luego con la de suoámí i rá , siéndolo igusl-
meníe del regimif nto de la Guardia y dsl 
Hospital general de Madrid, y conúnusndo 
después del fallecimieato de S. M . con igual 
honor en el reinado de Cirios I I . Después de 
viudo se ordenó de presbítero, y sa dedicó á 
curar á los pobres. Escribió una multitud de 
obras de medicina. 

Mar©. Toda conátrucoion de mamposts-
ría destinada á ceraar las psopiedades ó a 
cerrar un espacio cualquiera. , 

Musaphia (BENJAMÍN). Doctor en medi
cina y profesor en las ciudades de Hambur-
go y Gluschstad; murió en 1674. Compuso 
cm tratado en forma de carta sobre el «Oro 
potable.» 
. Musarañas. ' Género de mamíferos, ói'dea 

de los carniceros, familia de los insectívoros' 
Son generalmente pequeños y pubiertos de 
$%IQ3 y á oada hü® m les H l h debajo ^ 



m péló úf diMiid una fajiía dé sedas rígi
das y espesas, de entre las cuales sudan 
cuando entran en calor un humor aromático 
segregado por ana glándula particular. V i 
ven estos animales en agujeros que abren 
en la tierra, no saliendo casi hasta el ano
checer, y se alimentan de insectos y gusa
nos. Se conocen dos especies: la musaraña 
común y la de agua. L a primera, gris por 
encima, cenicienta por debajo, con la cola 
cuadrada y la tercera parte más corta que 
el cuerpo, los dientes blancos y la oreja des
nuda y descubierta. 

La segunda es mayor que la primera, ne • 
^ra por encima y blanca por debajo; la pun
ta de la cola comprimida, y una cuarta parte 
más corta que el cuerpo. 

Ambas especies son de Europa. 
Musas (LAS). Las musas, hijas de Júpi

ter y de Mnemosina, es decir, de la inteli-

fmoiay de la memoria, y compañeras de 
polo, son nueve. Clio, musa de la historia; 

luterpe, de la música; Talla, de la comedia; 
Melpómene, de la trejedia; Terpsíoore, de 
la danza; Erato, de las poesías amorosas; 
Polimnia, de la oda y la elocuencia; Galio-
pe, de la epopeya; Urania, en fin, de la as
tronomía. Estas diosas se representan con ios 
atributos de sus artes. 

Habitaban las musas unas veces m el 
Olimpo y otras en el Parnaso, montaña si 
tuada en la Focida, famosa porque tiene dos 
cimas: lá foeate de Hipboreae, cuyas agcas 
inspiran á ios poetas, les estaba consagrada. 
Esta fu nte habla nacido en un sitio donde 
el caballo Pegaso había , dado una patada. 
Estí caballo de las musas tenia alas: monta
dos en él subían ai cielo los poetas. 

Al pié del monte Parnaso, morada de las 
musas, en la ciudad de Belfos, que los gne • 
gos creían situada en el punto céntrico de 
la tierra, había un templo famoso consagra
do á Apolo, donde el dios contentaba, por 
boca de su sacerdotisa, llamada Pitia ó Pito
nisa, á los que venían á consultar el orácu
lo. Pitia se sentaba en un trípode colocado 
sobre una grande abertura de la tierra, de 
la cual salían unos vapores que, subiéndola 
al cerebro, la inspiraban un furor profético. 
La sacerdotisa entónces sufría grandes do» 
lores y pronunciaba palabras mal articula
das, que recogían los sacerdotes, y ponién
dolas en forma de versos, las entregaban á 
los que habían venido á consultar el orácu
lo. Los griegos no decidían jamas los nego« 
«os importantes sin consultarle, y dejaban 
siempre en el templo ricos presentes, pren
das de su piedad y reeonooimiento. 

Musciders. Tribu del órden de los d íp
teros, íamilia de los atérioeros. Son unos in 
sectos parecidos á la mosca común 6 domési 

tióá, dédabésa hemisférica; cuyagéspeefcg 
pasan de tres mil, distribuidas en diez fa= 
millas. 

Músculos. Lo que comemos con el noñi « 
bre de carne no es otra cosa que músculos* 
Están formados de dos partes: la una carno
sa, la otra más resistente llamada tendón. E l 
análisis de los músculos ha dado por resul
tado que en su mayor parte constan de fibri
na y también albúmina, gelatina, osmazona, 
fosfato de sosa, de amoniaco y de cal , car
bonato de esta última base y ácido láctico. 
Cada músculo recibe muchas rsmas arteria» 
les, nacidas del tronco más inmediato y de 
venas que presentan ménos válbulas que en 
los demás puntos. E l color rojo de los mús
culos depende del de su propia sustancia y 
no de la sangre que los recorre. Las arterias 
traen álos músculos la sangre necesaria para 
su nutrición y para el ejercicio de sus iuncio-
aes: y las venas se llevan al torrente circuo 
latorío los restos de la sangre arterial y el 
residuo de la nutrición del órgano. Los ner
vios hacen sentir á los músculos la influencia 
de la voluntad, del dolor y del sufrimiento 
no percibido por las visceras, de lo cual re» 
sultán las contracciones que determinan el 
a onteeimiento de las fibras musculares, el 
del músculo entero, la aproximación de sus 
dos puntos de inserción y de allí todos los 
movimientos parciales y generales del cuerpo. 

E l músculo os una parte pequeña del cues* 
po del anima!, que se compone de fibras car
nosas y nerviosas, tendones, nervios, arterias 
y vasos linfáticos, y de una membrana común 
y esterna que lo cubre todo y es el inmedia
to instrumento del movimiento. Oonócense 
en la anatomía gran diversidad de músculos 
que se distinguen por su figura, como sim
ples, compueaíos, reotos, etc., y otros, que 
segan el oficio para que sirven se les aplica 
el nombra de antagonista, depresor, flexor, 
levator, ete. 

Museo. Colección de objetos raros y cu« 
riosos pertenecientes á las bellas artes, á la 
historia natural ó á las antigüedades, y re
unido en un edificio público. E l nombre de 
Museo se puso por primera vez á la parte del 
palaoio en que Ptolomeo Piladelfo estableció 
en Alejandría su célebre biblioteca, quema" 
da después por Ornar. 

En Madrid existen varios,Museos, como el 
de pinturas, el naval, el de artillería, de i n 
genieros, el natural, el de escultura y otroa 
de igual índole, riquísimos en obras de su 
respectiva clase; y en las provincias existen 
también Museos de pinturas y de antigüeda
des en no escaso número. E l Museo de pintu
ras de Madrid encierra tesoros inapreciables. 

Los Museos más célebres de Europa son: 
el del Yatioano en Roma, el de Florencia^ 
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él cte Lósáreg, f .el del Lonvfe éü Faría. 
M«sc -2bu -0 toays l la . Araba cordobés, 

qne B a c i ó á fíats del siglo s iv, babiendo e 3 « 
crito una obra de medicina en que trató de 

, los medicamentos procedentes del reino ve
getal; . . . 1 ' <• , 

Musgaño . Éapecie de ratón más pequeño 
que el casero 6 domés Ico, de calor cenicien
to. Tiene muy largo y agudo el hocico, ador
nado de unos pelos largos de la misma suer
te que ei gato; los dientes son may delgados, 
y tienen en cada quijada dos hileras de ellos: 
sss ojos son tan pequeños, que muchos m la 
antigüedad creyeron que no los' tenían. 
Crisrise regularmente en los' huertos, y ea el 
Invierno se hallan en las caballerizas para 
guarecerse dfel frip. Su chillido esjuás del
gado que el de los otros patones; sa morde-
dora es muy venenosa, por cuyo motivo los 
gatos no los comen, aunque los matas. Es 
tan ligero, que sube p o r un hilo ó por los 
filos de un* espada, y sin embargo, es su
mamente medroso.. 

MusgaSo se llama también una espacie de 
araña grande. y corta de sancas, de color 
muy pardo, tirando á ,negro, que se cria r e -
golsrmeate ea el campo y v i v e e n agujeros 
como los grillos, á la boca de los cuaies hace 
una teliía muy sutil, 

Música. Arte de mover por medio de loa 
gonidos á los hombres iníeligeníeg, dotados 
de una organización especial. Constituyen 
la música, la melodía, la armonía, la ritmo, 
l a espreeion, la modulación y la instrúmen» 
•taoion. ; 

Se escribe por medio de notas ó caraotéres 
partiouIare3s que tienen cada uno la signifi-
eaoioá de ua tono, ó de un gemí-tono pa r l l -
cular, y representan p a u s a s , raposo, e t c . 

Múslcss (INSTROMSNTOS). Cissificaolon de 
los instrumentos de música, I , E l órden de 
olasifioacion de los iaslrameatos de músiaa 
depende del punto da vista bajo el onal se 
consideran. Mirados de un modo general, 
pueden dividirse ea dos grandes oategorías* 
q u e son: les Instrumentos d© sonidos conti
nuos que se dividen en dos clases, á saber: 
1.° loa instrumentos de viento, que com
prenden: 

/Flauta de Pan. 
I Organillo. 
1 Jaegos ele tübos sim-
\ pies ele órganos de 
f igíésis y órganos de 
* Berbería. 
Flautas de saerifioio. 
Fíavioles. 
Flautas írayeserás. 
Fífasóa. 

iSicaplés. 

Fla.utss < 

fDs agujeres 
ó llaves.. '. 

L e n g ü e t a s 
is 

jCherg de los chinos. 
{Juegos de los órga» 

nos da iglesia y de 
líerbería. 

I Armónicas. 
Aoordeoneio 

de 

I astro-
msntoe/ i Organos espreaivbs., 

de ( /'Harpa eólioa ó ane-
viento \ 4 mocordio. 
oon . . . I C u e r d a s . . . . / É o l i c o r d i o de teclas 

de Izogrd. 
Piano eóliao ds id . 
Garami!lo&, 

[Caña y to-kZ-nnpoñas, 
bos de agu- j Oboes, 
jetos ó lía- \ Fagotes. 
ves I Clarinetes. 

' Socofooos. 
Bacsen, 
Clarin, 

Simples.. . .{Trompeta. 
| Corneta de caaa. 

1 cstra-1 [ Trompa de eaza. 
mento i l .Tromboues, 

;uon alarga-f QorBet,sBeg de pistón, 
de ras^c ie j -p^j^pgg armonía, 
pistos ó 3J-lTroíEibonesae pistón. 
hndro9--- lSaxhorns. 

í Corní-ta de llaves. 
Da agujeros) Berpentoneg dá sglS" 

ó l i a v e g . . . ) sia. 
(Figles. -

Complejos, Aparatos logofónisos de Kem-
pelen y otros. 

Los romanos cosociau lastrmnsntos d̂e 
agua, tales como el hidróleo ú órgano 
draulieo, liaicados después Mdráulos, que ae 
oompona de tubos-flautas resonantes por el 
agua. ^ 

2.° Los instrumentos y arcos de roaa-
miaiíís, á saber: 

/Trompeta mama-
/ Yjolmas de una sóia ou^raa 

de todos los pueblos prs1 
mitivos 6 salvajes. 

boqui
l la , . . 

Da cuerdas y i 
a?oo, Violines. • 

Violonceiks. 
^Contrabajo. 

-Da sonidos te- í Gaita-zamorasa, 
forzados, con;XarnopLica da , Ksellig J 
rueda, arco'y ] Matías Muller, ú orquef-
c n e r d a s t i n o de Tomás Kungen. 

DS L í f "! V i m n de hierro, ras m acero. ( 
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y UmimB ó 
varillas 

No reforzado, 
con dedo ro
zante. . . . . . . 

.Eofonoa y Ql&viü&iñms de 
Cladnl de Marloye» 

Armónica de vidrio de Fran» 
k l i n . 

I I . E n segan do lugar, los lEstrumentos 
de .-onidos deseontinnos ó ínst ntáneos qua 
se dividen: 1.° ea Instrumentos de perocsiou 
qoe son: 

Tabletaa.—Correas de chasquido.—Pan
deras y cajas de todas dimensiones.—Tim-
bales.—Tamíams.-—Címbalos. -> Cai tañue 
las.—Timbres.,— Campanas. — Cirinesccs.— 
Csscsbelf s.—Triángulos.— Sir-tro de Isis,— 
Kings 6 clave de piedras sonoras de los c h i 
nos.—Xííórgsnos de Santo Domingo.—i-Ar-
mórJeas de láminas de cristp i . —Troclpones, 
—Cg'ss de música de Génova.—-Tímpanos. 
—Pianos. 
f 2 ° Los instruro estos de cuerdas pulsea • 
dss que comorenden: 

Liras.—Cítaras.—KÍPS de los cbinos.— 
VinfiS de los indio».—Colaobones.—Sisttos. 
—Bandolinesi.—-Guita- ras. — Bandcrrisp.—• 
Lsú3es.--ADgélje5S9.-^-Pandf>ras.~Teorba9 

Sa i r io ó netei de los judíos.—Haf^as,-— 
Clsviecrdios". 

Bajo el pnnto de vista científico, seria me
nester dividirlos en instrumentos s o a i e t i d o s 
á las leyes de las vibraciones l o D g i t u d m a » 
les de los cuerpos. Tales son:!.0, los dé 
vien o y tubos; 2.°, de varillas frotadas ion-
gitndmalmente como el olavi-cilindro de 
Chledni, el eufano de Chladei y de Mar» 
loye. 

Y en instrumentos so metidos á las leyes 
délas vibraciones ranversales de los crser» 
pos, que comprendesK 1.09 todos los instra-
menícs áe percusión; 2 0, todos los ínsíra-» 
mentos de cuerdas pulseadas 6 heridas; 3 °, 
todos los inBtrumentcs de cuerdas y sroos; 
4.°, el VÍOIÍB de hierro; 5,0} las cañas s im
ples. 

MnsJo. Véase MIEMBROS. 
Mwslo. Vendedor de frutas en Cocsfcanti~ 

nopla, que habiendo tomado parte en 1730 
en una sublevación, ee biso jefe de los j en í^ 
zaros. Fué asesinado después estando en Con
sejo pleno.* 

Mustafá. La historia otomana cuenta 
cuatro emperadores de este nombre. E l pri» 
mero sucedió á hermano Achmet I é l año 
1026 de la Egira (1617), y fué un tirano im
bécil. Foé estrangulado en 1639 por órdea 
de Amurat I V . E l segundo, nieto de Acb« 
met I I , su predecesor, é hijo de Mahomet 1VS 
reinó desde 1695 á 170B, en que abáioó en 
favos? de su hermano Achmet, Murió en 
1704 con fama d© justo..El teroaro, hijo de 

A e h m e t i n v ŝ ucesor de m p ú m o Osman, 
reisó desde 1757 á 1774. Murió á la edad de 
58 afios. E'í o u R T t o reinó desde Is deposición 
d e S a P m U Í en 1807.basta e l 28 d e j u l i o 
de 1808, en qiie usa. sublevación dirigida por 
PI gran visir Techeleby l e d embó 'de í trono. 
Fué eetrar.guiado de órdea de este vieir el 15 
cJ© noviembra de 1808, y le sucedió ' .Máh-
movíñ 1L, 

Masuela. Peeosdo lis©' que carece de es-, 
cams. Tif ne la es besa fjranda, ancha y como 
aplanada; la boca muy grs-nde?, acompañada 
^rededor df bsrbas. G»reofi d^ dif-ntep, pe^o 
t»ene la beca m o y áspera. Tiene cinco aletas, 
las dos j tmto á i as agalles; otras dos entré 
la oábezá v v ie r t ré , y la otra junto á la'cola. 
Es m u y voraz y habita en la profundidad de 
las sgups, haciendo cavernas en la arena y 
loñty, dador>de sale á cogerios p? ees para su 
alimento. So carne ea rñuy blanda y dnloe, 
p.-rti-!»lamenté ea ios meses de majo f ee-
tiembre. ' 

Missalffisis. L o mismo q u e mahometano 
ó f e r a r i o de M ^ h o w s , ! ó rau^Hn. 

'Mutis (JotÉ CPLESTINO). Célebre espsñol 
y gr&n botáci to, que biso prendes dessubri-
mientos en un viaje á América; escribió so-
br» h'S p l a n t a s n eter^ológlá y minas: nsc ió 
en Cádiz'eñ 1732, y murió en Sant» Fe de 
Üogotá el 11 de íeti^mbre de 1808. 

IVIútuss (CONTRATO DE PRE TAMO"). PÍ ás ta -
jHo mó 'Wo es u n contrato unilateral, por el 
q u e uno da á o t r o cierta cantidad de cosas 
q^e ee consumen por el uso, para que le 
vuelva otro tsnt ' í d é la iplsma especie y ca
lidad. De is definición s® infiere que la tras
lación del dominio, la devolución de igual 
cantidad de la misma especie „ y que esta ssa 
de cosas Tangibles, esto es, de las que esti-
mándese en ( í comercio por su pese, número 
y medida admitan apreciación exacta en 
otras de s u especie, son los requisitos esen» 
oiales de este contrato. 

HaciéBdose el mutuatario dueño de la eosa 
prestada, á él debe corresponder su pérdida 
6 ' deterioro' d e cualquier modo que acaesca. 
En los casos en q u e ha habido redpceion de 
moneda se han dictádo algunas disposición^ 
espeai©lesr 

El mutuante a l eeiebrar el contrato está 
obligado á manifestar ios defectos que tenga 
la. cosa que presta' si pueden dañar "al que la 
recibe. " 

Debe el mutuatario- devolver las cosas 
prestadas, satisfacer la pena impuesta en e l 
(sonírato si no eumpla las G o n d i c í o n e s esti» 
pulsdas, y pagar los daños y perjuicios que 
por su faltar de cumplimiento'ocasione ai 
mutuante. La restituGion debe hacerla ai 
cumplisse el plaso y en-ei iügar señalado en 
©1 oont-s'pto, Ko .haciéndose espresíon á®l 
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ptffito, ai áel tiempo de la yestsiüciúSl, debe» 
H esta efecttiarse ea ©1 del convenio y é íes 
diez días despees que ee verificó ei p rés 
tamo. 

Aunque estén inhabilitados para contraer 
el préstamo mútno Jos mifsnos que la ley 
incapacita para las densas convenciones, y 
por lo tanto también les hijos de faiEllia, de
bemos hablar aqraí eepecislmente del Sena» 
do—Consulto Macedoniano de los romanos 
admitido en r oestra legislación. Consultando 
al interés de los padres y de los hijos y al 
fortaiecimiento de las virtudes domésticas, 
declara insubsistentes las obiig1 cienes de 
mútuo contraidas por ios hijos de famil ia , y 
á estos y á sus r adres y fiadores libres d© su 
cumplimie to. La ley esüf p túa sin embargo 
de ebta determinación varios casos: si el hijo 
dijese que no tenia padre; si tenia oficio pú 
blico, era menestral, mercader, ó soldado 

si empleó m beneficio del padre la reaibidój 
si éste lo mandó ó consintió espresa ó tácita
mente como pegando parte de la deuda, si 
el hijo mayor de edad y fuera de la patria 
potestad hubiere satisfecho lo que recibió, ó 
si habiendo salido de su casa por razón de 
estudio ú otra justa causa lo neceeitsse para 
sus alimentos ó para los salarios de sug 
maestros. 

Muzquiz (D. MIGUEL. Conde de Cansa, 
dé la Orden de Cáríos I I I , de la de Santiago, 
del Consejo de Estado, famoso ministro de 
Hacienda, encargado del de la Guerra; mu
rió en Madrid en 21 de enero de 1785. 

Mycenas. Ciudad del Feioponeso, á 15 
kilómetros de Argos. Era la capital del an
tiguo reino de Agamenón. En tiempos de 
Estraben, ya i d existían las ruinas de esta 
ciudad. 



NÍ Décímasesta letra del alfabeto espa
ñol, si se admiten como tales ch y M, y con
servándose la k , y décimstercera consonan
te del mismo en igual easo. Pertenece á las 
lingnales, per© algunas veces es nasal por 
su pronunciación , que se verifica hiriendo 
con la punta de la lengua ía parte anterior 
del paladar y separándola de pronto, si bien 
cuando la n está en fia de sílaba y precedida 
de vocal, suena sin el auxilio da la lengua. 

En el alfabeto latino es la n la décimater-
cis, y en las lenguas germánicas y en casi 
todas las neo-latinas, es la décima cuarta. 
Equivale á la m de ios griegos, y se deriva 
de la nun hebrea. . ' 

N en los manuscritos é inscripciones ro 
manas, es sigao adversativo de nombres pro
pios; y como, abreviatura gramatical, siprni» 
fica Dentro. Én astronomía, geografía y náu
tica, ía N . es abreviatura de Norte; N . O. 
abreviatura de Noroeste; N . E, abreviatura 
de Nordeste; N . N . O. abreviatura de No?-
noroeste 6 de Noroeste, y cuarta al Norte; 
N . N . E. abreviatura de Nornordeste ó Nor
deste, y cuarta al Norte; O. N . N . abrevia
tura d© Oeste, cuarta al Noroeste; E . N . E . 
abreviatura da Este, cuarta al Nordeste. 

En la numeración de ios antiguos, la N 
valia 900. 

•üe la N se hace mucho uso en el cálculo 
matemático. Usase como inicial de número, 
J para representar una cantidad determina
da. En la numeración hebrea (nun) valia 50, 
y en la griega (nw) 50 ó 50,000, segua lleva
se un asento -6 un sub-acento. 
s ^ a m m » Amonita, primera mujer de Sa
lomón y í s a ^ o d ^ Roboan, * quíeRedúQá, 

según m dice, en la idolatría. Algunos b i ó 
grafos franceses aseguran que ^ra hija de 
Lameoh, y que inventó el arte de tejer; pero 
han equivocado indodablemente éí nombre 
de Naama con el de Noem®, que", según la 
Escritura Sagrada, fué la hija de. Lameoh 
y de Sella, y á la cual se atribuye la inven
ción de los tejidos. 

Nabab. Con este nombro se designa en la 
India á i as personas que están investidas del 
mando da tropas ó encsrgadas del gobierno 
de las provincias. Ea Inglaterra se da este 
nombre á ios que sa han hecho ricos en la 
India y vuelven all í para disfrutar de todas 
las comodidades. 

Nabhobz. patero suizo, que por sus 
méritos desempeñó cargos muy importantes 
durante la guerra de 1712, ? después fué 
nombrado individuo del gran Consejo, y del 
Senado de Zurioh. Nació en 1667, y murió 
en 1740. 

Habo. B@ conoGén dos espeóiés: el nabo 
gallego (brassiea rapa), y el nabo éomua 
{brassica m p m ) . 

Lo mismo los nabos redondos, gordos 6 
gallegos, que los comunes ó largos, son r a í 
ces alimenticias cuyo cultivo ofrece grandes 
ventajas. Los primeros se entierraa en cier
tos casos con el objeto de abonar las tierras. 
Son especies bienales que se reproducen de 
semilla. 

Nabo ó Nebo se l lámábá una divinidad de 
los asirioé. 

J i a b o s á s a r . Rey de los oaldeos ó de Ba« 
bilonia, célebre por haber dado nombre á 
m era, M ú r n ^ hkm $1 nfio 747 ánt§s de 
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Jesuorisío, y (?e da á su reiniido tina durasíoa 
de 14 años. 

Wabíscodonossr, Hi jo y sucesor da Na-
bopolasar ó Nabobsar. Subió si treno de 
Jos ssiriíis y bsbi onios el año 608 áptes da 
JeRuemto, y cumr lió las profecías de Eze-
Sjuiel qtse habia anuuciado la conquista del 
Asia, do la Arabia, de la Jadea y del Egip~ 
tt> por esta prfocipe, á quien llama grande 
la historie. Estuvo fblto ríernson por csoacio 
de siete años, y musió en 663 antes de Jesu
cristo. 

M e a r de perlas. Sustarcía secretada en • 
el iníer or de iss cor chas de ciert «s molns» 
eos, y que sé reúne en granos á los cuales se 
da el nombre de perlas. Prodárcese por usa 
especie de ostra, avíenla margaritifera 6 
margaritiferm, que principalmente se pesca 
en Ceilan, en el prolfo Pérsico, cerca de Or 
»jinPj en el cabo Cocorino y en loa mares de 
I» Ooeartís. t a concha es bastante regular, 
de color pardo y muy escamosa esteriormen
té ; los btiaos eon los que cogen estás con
cha?, á cuyo efecto se sumergen hasta el 
fondo del aar Después de h^berla^ aserrado 
y limpiado de todas las psrtes que no eos-
rsnen nácar, las mandan á Eoropa.-

E l nácar m muy duro y mr.y difícil de 
trabajar,, Para tal larle se hace uso de-sier-
ra§ peqtieñ^Sj de limas finas y de ácido sal-
íúrico debilitado: se pulimenta eon esmeril y 
se oGncluyfs }& operación con el oolcótar. 

Nacimiento. . Por antonomasia significa 
esta palabra el de Jesucristo. Significa igual
mente ? 1 acto de salir de la tierra lo sembra 
do en ella; el de venir al mundo onalquiera 
criatura, y el momento en que se empieza á 
gosar da la vida. 

En sentido figurado tiene esta voz váriaa 
acepciones. Sa dice naoimieeto de un reino, 
de un Estado, para denotar su origen ó 
principio; nacimiento de nn r io, nacimiento 
de usa columna de arquiteetara, eto. 

E l nacimiento de Jesucristo, el primero y 
más importante que registran los anales del 
erisí ianismo, según la tradición más cons 
tante recibida y espuesta por el Sr. Torres 
Amst, ocurrió el 25 de diciembre del año 
4000 de la creación del mundo,- 6 sea 2344 
del diluvio universal, 1916 de la salida de 
Abraham de U r de los caldeos, 1486 de la 
salida da los judíos de Egipto, 1007 de la 
fundaeioa del temólo de Salomón, y 584 da 
su deátrueoion; 4709 del período Juliano, 
fin del año 41 de la Corrección Juliana, cua
tro vñoa áníes de la era vulgar ó cristiana, 
año I V de la olimpiada 193, 450 de las céle
bres semanas de Daniel, y 37 del rey Hero • 
des. Ea^algunas iglesias de Oriente celebra
ron el día df l nacimiento de Jesuoristo j u n ' 
t o c ó n la Epifanía, el 5 ó 6 d e «neTo; pero 

N A I 
teniendo en cuenta las palabras de Baaedk* 
ío X I V , ya desde el siglo iv, y sin duda des
de muy antiguo, todo el Oriente le celebraba 
el 25 de diciembre. 

Nadab. L a historia sagrada hace mérito 
de dos Nadab. E l uno, hijo da Aaron y her
mano de Abin, vivia en tiempo de Moisés, y 
era sacerdote, y foé devorado por el fuego 
celeste con su hermano. E l otro era rey de 
I ^ e i , y sucedió el año 954 ántes de Jesu
cristo á su padre Jsroboan I Ene asesinado 
el 953 por uno de sus generales. • 

Nadir. Punto del cielo que está directa
mente bajo nuestros piés, tirada una línea 
vertical que atravésara la tierra desde el 
puato que habitamos. Es el punto opuesto 
al zenit, que está sobra nuestras cabezas. 
Nuestros antípodas están, pues, en el «adir. 

Nadjah. Fundador de la dinastía de los 
nidjahidas, que siendo primero esclavo, sa 
puso al frente de un ejército de negror, y 
conquisté el imperio con la fuerza de su es
pada. Eeiró defde 1021 á 1060. 

üafía. Líquido incoloro, de olor bitumi
noso, casi sin" sabor, eoluble en todas pro
porciones ea el ale hol absoluto y en el éfer, 
insoluble en el agua y de una densidad =0.753, 
Hierve á 85°. Es uñ carburo de hi írógeno 
mny inflaíBabie. L a nafta disuelve en todas 
proporciones los aceites fijos y los aceites 
esenciales Disuelve también, pero en menor 
proporción el azufre, el fósíoro, el iodo, la 
goma laca y el copal; se usa para conservar 
el potasio y los demás metales muy oxida
bles; sirve á veces para el alumbrado y para 
la preparación de ciertos barnices. 

L a nafta es un producto natural que se 
encuentra en bastantes países. Guando sale 
de tierra nunca está puro; se obtiene en 
este estado por váriss rectificaciones suce
sivas. 

Nagelfluk. Nombre que dan los suizos a 
una roca fragmentaria compuesta de peda
zos redondeados dé distinta naturaleza, re
unidos por un cúrente calizo y de maoifio. 
Constituye terrenos de grande est@.nsiOD,y 
que llegsn á una granda altura enjos Alpes 
euizos. 

Nala. Género de reptiles del érdea de los 
ofidios, división de las víboras, que contíece 
dos especies, cuya mordedura es muy peli
grosa y casi siempre mortal. Habita es las 
costas de Coromandel. 

Naipes. (Véase BARAJA.) E l cartón usa
do en la fabricación de naipes se compone 
de tres papeles sobrepuestos, á faber: uso 
de florete para la pinta, otro también de flo
rete para el estampado de las figuras, y c^0 
de protocolo interpuesto entre los dos pre
cedentes. L a impresión de la pinta y de las 
figuras le hace con moldes de madera «e 
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peral 6 áe eóbre grabados en relióve, sobre 
los cuales ee estiende el papel florete hume» 
decido, después de haber cubierto aquellos 
de tinta por la apliuacion de una piedra 
dada de ella, ó bien de un rodillo impreg
nado en el color. L a pinta para el reverso 
del naipe suele hacerse con añil ó con encar* 
nado, y la impresión de la cara es baos con 
negro. 

Una vez secos los pliegos de naipes , se 
pintan, para lo cual se emplean unos patro
nes con recortes; para cada color hay un pa
trón, el cual se aplica sobre la cartulina; se 
pasa por encima una bruza fuerte impreg
nada de color, él cual sóíomansha el cartón 
por los sitios recortados; para el azul se em
plea sñíl desleído en cola; para el amarillo, 
decocción de granilla de Aviñon con IjS de 
alumbre, ó bien una solución de gutagam-
ba; para el encarnado , minio ó bermellón 
esgomado; para el verde, mezcla de azul y 
amarillo; y para el color de copas, mezcla 
de amarillo y encarnado. Los patrones se 
hacen con una especie de papel cubierto por 
ambas caras con trárias capas de pintura al 
oleo, y se recortan con cortaplumas ó cuchi
llas bien afiladas. 

Algunos han pretendido que los naipes da
taban del tiempo de los griegos y roma-
nop, y muchos viajeros hallaron establecido 
el jaego de los naipes entre ios árabes y 
chinos. 

En el siglo xm estaban ya muy difundidos 
en Kurupa los naipes, y muy particularmen
te en la península italiana. Exista un Códi
go municipal publicado el año 1299 en F l o 
rencia, titulado aTrattato del gobernó delle 
famiglie,» m el cual se ha o la este&samente 
de ellos como de una cosa ya común y com
pletamente generalizada. E n machísimos 
estatutos municipales de Italia que datan del 
siglo XII, se diotan restrioGiones acerca de 
los juegos de azar, haciendo mención espe-a 
eial entre ellos de los que se obtenían por 
medio de las barajas ó naipes. 

Sin embargo, á pesar de tales restriccio
nes, ó se olvidarían éstas ó no se cumpli-
rian: puesto que en el siglo oitado y en la 
ciudad de Lodi y en otras muchas que po
dríamos citar, servían de punto de reunión 
para jugar con los na pes las iglesias cate
drales; y en el año 1320, no tan sólo ño eran 
prohibidos los juegoe de azar, sino que ae 
arrendaba la privativa de los mismos en be
neficio de las municipalidades y de las igle
sias, figurando en primer órden entre dichos 
juegos los de los naipes. 

Bay várias especies de naipes: según datos 
auténticos, el Tarocchmo, de Bolonia, muy 
Parecido á otra clase llamada Tar&eeo, mila» 
ñes, lo inventó ua tal Famoisoo Antelmiae-

l l i Cñúmtmi Fibbia, príncipe de dieho-
nombre, que mur ió en el año 1449, cuyo 
dato está confirmado per la inscripción que 
hay al pié de su retrato^ qtie sa w en el tíia 
en el palacio llamado de Fibbia en Bolonia» 
por cuyo invento obtuvo el privilegio de po
ner las armas de nobleza de l a casa Fibbia 
en la sota de bastos, y las armas de su 
posa Francisca Bentívogüo ea la sota da 
oros. 

U n tal Luís Montier, en el año 1725, p u 
blicó un juego de naipes, junto con un l i b r i -
to con la esplicacion para su uso, asociando 
el recreo á lo út i l , pues aplicó á ' lias el es
tudio d e la geografía; también hallamos otros 
casos análogos que podríamos, citar, hacién
dolo con un juego' presentado pof « a te! 
Freohot en el año 1682 al Úoge y Senado de 
Veaaoia, que llevaba por t í tulo «Blasones y • 
armas de todas las familias nobles de VenS'-
oia, recopilado en un juego de aaipssj) 

En casa del marqués de Friburgo, en M i 
lán, hállase una baraja muy a n t i g u a desti
nada al estudio de jurisprudenoiír, en cada 
naipe se l e e • na sentencia s a c a d a d e las Pan-
decías. Se c a l c u l a que d i c h a b a r a j a es de 
procedencia alemana, ya por e l gusto de sus 
dibujos como por algunas p a l a b r a s e n t e r a 
m e n t e ' a l e m a B a s ? , y h a y h a s t a faot ivos para 
creer d a t a s d e l tiempo ael emperador Maxl* 
miiiano I . La barsja citada, á pesar de no 
s e r completa, tiene 112 cartas, conociéndose 
por la n u m é r B c i o n qce eran 2B0 las que íor« 
maban el total. 

Nais. Género de animales articulados 
que Cuvier coloca en la clase de los aneli» 
dos, miéntras que Lammarék lo hace entrar 
en la d© los gusanos, y Blami'ill.é en h de 
los quetópedos. Tienen mucha afinidad con 
las lombrices de tierra. 

S&alga. Porción carnosa y redonda de la • 
parte-posterior del hombre, encima del m u s 
lo. Es la carne dura y fuerte m á s q u e on 
n i o g u E i a otra parta del cuerpo. En los an i 
males se llama anca. {Véase MIEMBROS.) 

Haraur. Capital de una provmoia de Bél
gica del mismo sombre, sitraada ea la oon« 
fluenoia de los ríos Meuse y Sambre. Tiene 
20.000 habitantes. 

Nanoy. Antigua capital de la Lorena, 
hoy capital del departamento francés del 
Meurthe. Tiene unos 40.000 habitantes 

. N a a d ú . Avestruz de Aínér iea , mucho 
más pequeño que el vulgar. 

Nankin. Ciudad de la China, capital de 
la provincia do Kiansu, situada á ios 32° l a 
t i tud Norte. Tiene 500.000 habitantes. Ea 
la segunda ciudad del imperio ohino. Pek ín 
es la primera. 

Naates. Aníigua ciudad marít ima de la 
Bre taña , y hoy capital del departamento 
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francés delfLóíía inferior. (Véase EDICTO m 
NAMTES.) 

HanticliiMa ó fe aaíiMa. Eelna Se F raa -
OÍS, esposa de Dagoberso I , con quien se 
unió en 632» Dos años después dió á luz al 
príncipe que reinó bajo el nombre da Ciodc-
veo I I , y al morir Dagoberío en 638, reunió 
una^ Áeambiea general de magnafies de ia 
nación, y Kantichilda quedó nombrada t u 
to ra de su ti)jo y gobernadora del reino. Los 
historiadores íraaceses no están conformes 
en cnanto al mérito de ésta princesa como 
gobernante; pues mientras unos afirman que 
rigió bábilmeste la nación, aseguran otros 
que no dió en el gobierno pruebas de sabi
duría ni de prudencia. Murió el año de 642, 
y fué sepultada en San Dionisio de Paris, al 
lado de su esposa. 

Nao. Voz antiauada que equivale á ba
j e l , nave ó uque. 

Napoleón (Véase BOHAPARTE). Conóeens© 
tres oe este nombre, á saber: Napoleón I , 
emperador de los franceses, nació en Ajaccie 
(Córcega) el 15 de agosto de 1769, y fué hijo 
de Cárips Bonaparte y de Letizia Éamolino. 
Admitido en la escuela mil i tar de Brienne, 
pasó después á la de P a r í s , y llegó luego á 
teniente segundo en ei regimiento de ar t i l le
ría de ía Ftire. A principios de 1792, durante 
una corta estancia en Córcega, íué promovi
do al mando provisional de un batal lón de 
guardias nacionales; nombrado en seguida 
teniente primero en el cuarto regimiento de 
artillería de a pié, mandó, como j'eíe de ba
tallón, la ar t i l ler ía en ei sitio de Tolón. Des
pués de ia toma de eata ciudad, á la cual 
contribuyó eficazmente, íué nombmdo ge
neral de brigada y comandante as í a a r t i 
llería del ejército de I t a l i a : sus leisolones 
coa Kobespierre le hicieron a r ras íax como 
terrorista después de 9 de termidor, y con d i 
ficultad pudo conseguir ser repuesto. Estuvo 
después a lgún tiempo sin empleo, y conci
bió durante su inacción el proyecto de mar
charse á Constantinopla; mandó las s vopas 
de la Convención durante las jornadas da 
vendimiario del año I V , se casó con la viada 
del general Beauharnais, y obtuvo poco des
pués el mando del ejército de I tal ia . Abr ió 
entónces la primera campaña , y sus vipto -
lias de Montenotte, Millesimo, Mondovi, 
Casíiglione, Arcóle, Rlvois, y la tomai de 
Mantua, obligaron al Ausiria á firmad los 
preliminares úe Leben, y algunos mes©a des
pués el tratado de Campo Tormio, que dea-
agradó al Directorio, porque a i hacerlo con
sultó más el vencedor su propia gloria que 
el interés dt la república. A su vuelta de 
Faris íué solemnemente presentado al D i 
rectorio, y se embarcó al año siguiente paro 
f j^gip^o; t¡o«6 á Müfa y Alejandría, gmé 

la batalla de las Pirámides; hizo -mñ espedí ' 
c i o n á Siria, señalada por la toma d@ Jatfa, 
de Sour, las victorias dé Nazaret y del Mon
ta Tabor, y ¿1 levantamiento, del sitio de 
Aore. Vuelto á Egipto, derrotó á loii turcos 
en Abuki r , Volvió á Francia, donde hizo la 
r e v o l u c i ó n del 18 de brumario; abolió el D i -
reotono, espulsó sessata individuos del Con
sejo de los Ancianos, oreó el Consulado y 
se hizo nombrar primer cónsul. En 1800 se 
puso á la cabeza del ejárcioo de reserva^que 
habla organizado secreíamenté en Bijon, 
pasó los Alpes, gsnó k a victorias de Monte
negro y d e Marengo, volvió á Paria y estuvo 
á p u n t o de perecer por la esplosioa de una 
maquina iníernal? y firmó sucesivasicinte la 
paz coa el Austria en Luesvilie; con Ñápe 
les, con Portugal, con la Sasia; un "tratado 
secreto es San Ildefonso eon la España, y un 
Concordato con Pió V I I , y por últ imo, el 
tratado de Amiens con Inglaterra. Ea 1802, 
un Senado consulto l e confirió ei título de 
p r i m e r cónsul vitalicio, y en Ib04 un Sena
do-consulto orgánico confirió á, Bonaparte ei 
tíSulo da Emperador, con ei nombre de Naw 
poleon I . Se hizo coronar en Paris y coasa-
grar en Milán a l año siguiente como rey de 
Ital ia. En 1806. Napoleón pueo á su herma
no Luis e n ei trono de Holanda. Napoleón, 
después de estar libre en esta épooa1 del Aus
tr ia, Prusia y Rusia, volvió sus miras ambi
ciosas háeia España y Portugal; Lisboa fué 
ocupada p - r un ejército imperial, y á conse
cuencia del tratado de Bayona, José Bona-
parta í«é nombrado rey de España. Eüíóa« 
oes comenzó la guerra de ia Independencia 
española, que fué la f oderosa canea de la 
caí ia del imperio. Una nueva guerra con el 
Austria; el divorcio de Napoleón, que se 
casó en seguida (ei L0 de abril de 1810)j3on 
la archiduquesa María Luisa; ia pérdida de 
las últimas colonias tr&noesas; la reunión de 
la Holanda a l imperto, que tomó entónces su 
mayor estension; la apertura de un Concilio 
en Pans; la renovación de hostilidades eon 
la Kusia; la ocúpacioa y evacuación Mos^ 
cem; ia conspir. cion de Maüet en P a r í s ; _la 
retirada y . completa derrora del ejército 
íranoes; l a s e s t a c o a i i G i o a continental; ia der
rota de Leipzig; la invasión de la Francia; 
la campaña tía 1814, en que agotó sus talen
tos militares, llenaron los cinco años últimos 
del imperio. Abandonado por ios realistas, 
por los nobles qne lub ia creado y por sus 
generales, se vio obligado á abdicar, y rtsei-
bió en plena soberanía la isla do Elba, de 
donde volvió al sigaieuta año y llegó sin 
obstáculo á Faris; pero vencido en Waterióo, 
abdicó de nuevo eu 1815. F u é deportado á 
la isla de Banfia Elena, y murió en 5 de mayo 
de 1821. Las restos mortaki M Mm$müejir 
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faerdíi 6dndaoidúa á Franoía á v i r tud de mo
ción presentada á las Cámaras el 20 de mayo 
de 1840 por el gobierno francés. E l príncipe 
de JuitiVille fué ei tncargad de la condue-
oion hil 8 d« ju l io partió ese Francia la f ra 
gata Belie Poule, y ei 1.° de dioiemf>re tocó 
ya de regreso en Oh r urgo con el preciado 
depósito: el 14 tocó en tierra franoesa (Ooui-
bevoie), y ei 15 eneró en Pans con la mayor 
pompa y ostentecion, no obstante hacer 
aquel día un horroroso frió de 15° bajo 
cero. 

Napoleón I I . Hijo del anterior y de Ma 
íia Luiá% de Austria. Nació ei 20 de marzo 
de 18U, y fué conaecoTado por su psdre coa 
el titulo de Rey de romanos. N^po eon I ab
dicó eii su hijo Napoleón í i ; pero las Cáma
ras iranaesfes no llegaron á darie el t i iuio de 
Emperador, siendo después este jó ven p r í n -
cipp conocido en la historia con el nombre 
de duque de Keiobstardt, hasta quo oor. mo 
tivo de la revolución de Francia ae 1848 higo 
posible Luis Napoleón el advemmi- nto deí im
perio en 1851, y ai proclamarse con el nombre 
de Napoleón 111, dió por bueno y válido, 
y también las potencias estranjeras signata
rias de les tratados de Viena, ©i título de 
Napoleón I I que correspondia ai hijo á é í 
emperador Napoleón I . Asegúrase que en la 
conferencia de ViÜs*fraDoa, qu« dió oc sion 
al tratado que se ajustó en 1860, y ea vntud 
de petieian hecha por el emperador de ios 
franceses, Frai>cÍ8co José de Austria prome
tió devolver á Francia los restos mortaiesj del 
duque de Rbiohstads E l eaiáifer de Napo
león I I sena colocado al lado de la tamrs de 
su padre en el pameou de ios Inválido*. T J -
davía esto no ha tenido logar, si es que la pe
tición y ¡a promesa ê hicieran, 

Nspoteoa II í . Ya h mos hablado de éi 
m ei bnfuuio BOKAPARTE. 

Nápoles (PRÜVIMCÍADK). E l antigua reino 
de ílajjoiea e taba situado ea la parte men-
dional de la Península itálica, y formaba coa 
la isla de Sicilia, separada de este país por un 
estrecho de 7 kilómetros, la monarquía de 
las Dos Si^ilias. Está el paÍ3 comprendido 
entre ios 37° 50' y 42° 54' latitud N . , y en-
tre ios 16° 32- y 22» 11* longitud E. 
' Forma hoy n m provincia del reino de 
itaha bajo el cetro de Víctor Manuel I I , 
según el aota de anexión del 17 de diciembre 
de 1860. E l Estado de Nápoles se divide ea 15 
Provincias, cuyo territorio, atravesado por 
ios Apeninos, es en general montuoso, con 
TOiles frondosísimos, de gran fecundidad y 
puntos de vista muy pintorescos; su clima es 
ei más ardiente de Italia; produce arroz, 
aceite, cáñamo, lino, azafrán, algodón, a l« 
madras frutas y rnmlmm vinos; cria mu» 

ganado vacuno, mular, cabaliap, lanar, 

cabrío y búfalos, y en el Norte m encuentran 
linces y puereo espines. 

E l remo de Nipole-i confina pf\r el Norte 
c^n los Estados de la Iglesia, ai Nordesteooá 
el Adriático, ai E re con el mar Jónico, al 
Sur co i ei M^diterráaeo, al Sudoeste con el 
Estrecho de Mes-ina, y a l O ate con el mar 
Tirreno, ocupando la parte meridional de 
Italia; tiene M a superficie de 4 140 leguas 
oiAfidradas y una población de 7 millones de 
habitantes? sin contar ia Siailia. 

Las 15 proviociüs en q u e se divide, son: 
Nfcpoies, Tierra de Labor, Principado cite
rior. Principado ulterior, S ionio , Abruzzo 
ulterior segundo^ Abruzan ulterior primero, 
Abruzzo cirerior, Capitaaata, Ti«rra de Barí , 
Tierra d e ü . r a n t o , Basdicata, Calabria cite
rior, Calabria ulterior segunda, y Calabria 
ulterior primera. 

El temperamento varia mucho, según las 
localidades; en algunos sitios es agradable, 
ei aire puro y sano; ea otros, principalmente 
á to largo do la costa, es insalubi e por las 
emanaciones de los pantanos. Lolpeor da todo 
es ei Siroco, >n@ reina ea el mes de mayo y 
es ̂ arce vapores surr amenté nocivos. 

R egaa ei país sí Garaglmno, el Voltierno, 
el Bdsiento, el Piscara y el 0 'Fano, péro 
n nguno de estos n o s es navegable; sus lagos 
m á s notables eoa ei Calaao, ei Agnano y el 
Averno. 

Nápoles, e l u ^ d espltal rfe es'e Estado, 
hoy- provincia itsliaca, ge estiende á la orilla" 
del Adriático en formada anf i teatro , eigaisn-
do el contorno de su g o l f o ; l a elefanta arqui
tectura do BUS p a l a c i o s coa s u s azoteas orién
tale?; la verdura de s u s jardines cubiertos 
de naranjos, todo da á aquel panoracna ua 
aspecto especia1; aquella ciudad con su d li« 
eioso villa, sus ricos viñedos, sus alrededo» 
res, BU í'ülisipo (descanso de la tribteza), y 
sobre todo, su gig^ntef-co faro alumbrado 
por la n a B u r s l e z a para dirigir a l navegan a 
y decirle que aílí esta el V e s u b i o , que bilí 
está Ñapóles, justifioaria por sí sólo el en
tusiasmo de ios poetas que han cantado á la 
Italia. 

No merece la misma admiración el inte
rior; tiene 20 millas de circunferencia, y con
tiene 410.000 almas; esta divi ido en 12 cuar
teles: San Fernando, Chiaia, Monte-Calva-
rio, Awocaca, Steila, San- Cárlos de la Are-
n A. Vicaria, San Lorenzo, San José, Mayor, 
Porto-Peadino y Aiorcaío: las cades son en 
lo general , estrechas, pero regulares, y em
pedradas con enormes trozos de lava volcá
nica; las mejores son las de Toledo y V i l l a 
Keal, en el cuartel de Ghiaja; Murat proyec
tó y empezó á reformar la Strada Gigante* 
hwmdo grandes derribo»; peyó aqqella calle, 
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qBe kabiera á&ó megaíflos, quedó e l tal es
tado. 

E i p&Iaoio' reai d© - Nápoles-es a s á obra 
importante de Fontana, ouyo plan ha sufri
do modificaciones suoesivss; m patio, medíg-
namente capaz, consta ÍQ dos hileras de pór-
ticos, uno sobre otro, á loa cuales se súbé* 
por una magnífica escalera,' á cuyo pié se 
hallan las estatuas colosales del Ebro j pl 
Tajo, Las habitaciones e- £áa adornadas eóa 
suntuosidad, y abundan en cuadros de Ra-
fa^I^de Guido, del Tiei^no, etc. 

Nápoles poséis aasiguamente 108 conven
tos de firailee, 89 de, monjas y 167 iglesiagi 
f in contar una multitud'de capillas; el cle
ro ha msateoido allí un agceüdisnte sobe
rano. " 
í ^ ^ J m a J o . Especie áe! géáerd 'diruá, % o 
da la familia de las amantiáceas. Garaoíeri" 
zsdo por su fruto dividido ea segmentos ó 
cacho? que comiesea g r a E o s ó pepitas Rodea
das de ut r ículas lleass de ácido cítrico. Egta 
arbusto es originario de la Gbinaj y' aceros 
de euintroiiúcoioa en'Europa están discordes 
loe autores y íáa, naciones. 

Lo más probable respeeto^á los Earanjoa 
españoleSj es que se debe su ioíroduccion á 
los árabes, en cuya época m cultivaban con 
esmero en jos íértiies y ponderados jardines 
de Andalucía . 
, Este, árbol ©s m u f útil y préoioso: su m á -

dera no se emplea para muebles; p e r o se 
usan sus hojas, su ©ortega, sus ñ- res y/ su 
fruto. La vida del naranjo ejs sBuy prolon
gada, pues á los cien años es todavía* j ó m i . 
L a naranja en España, ts un- ramo m u y é s -
tenditío y pr©cuctivo de comercio, y s u s es
pecies varían ai infinito. Andaiuoía, Murcia 
y Valen- ia, son las provincias d o n d a se cul
tiva el naranjo con más p r o i u s i o n : les-naran
jas de Valencia1 son empero m á s d a k ó s y 
emstanciesae en toda estación, y se crian m a s 
abundantes: las hojas y flor son m t i y útiles 
para pomadas, medicinas y aigur as fobriüa-
ojones. Por el Mediterráneo se surten tod§8 
las costas de España y provincias dei interior 
de estos' frutos; - ? m mucha la -eapomoioo 
que á1 Francia, á Inglaterra y , H . o Í g B d a h a e e a 
aquellas píovinejas tía ellos. S •••yill'a ha a u -
mentado estraordinariamente, y í íese toda 
vía que aumentar más y mejorar las f lama-

i cienes de naranjos. 
Narciso' {Mitología.) Jóven griego de 

TheSj. ias, de una belleza incomparable: w a 
hijo del rio Gefisa y de ia ninfa. Linepa. T6-. 
dasJas ninías le amaban,' sin poder vea er 
su indiíerenoia, ' U n . oráQuIo anunció á los 
parientes de Narciso que mon? ia ssí que vio -
sa su retrato; .y en efecto, habiéndose mirado 
m día m Pgua corriente, m enamoró de tal 

suerte áe si mimo9 qm laagaideoió y mu* 
rió. " .• 

Narciso de los postas. (N&reisms poeti-
cus de Lineo.) Planta indígens, de adorno. 
Florece en abri l . Se multiplica de cebolla. 

Narciso jucqui l lo . (IVorctsíu» jonquilla 
de Lineo). Indígena y cultivada en ios^jardi-
nes por sus olorosas flores, que se presentáis 
ea marzo. Propágase de cebolla. 

E l narciso es una especie de l i r io , cuya 
flor ék blanca y , por dentro roja ó saafrs-' 
nada. 

Hsy una piedra preciosa llamada narciso 
de oolor blanco y listas ó venaj del color de 
ia hoja, de la-Medra. 

Naroóf ico . Sustancia que tiene la pife»; 
•.. vA de producir « a sopor, como el o p i o , 

Í a belladona, Narcottsme es el efecto dé
los narcóticos. 

k s i c é t i ú h i Sustancia cristalina que, jun
to coa la morfina, constituyen los principios 
activos dei opio. Miéntraa que la morflaa 
provoca el sueño, la nareofeina determina, la 
sgitacion. 

Masrdo. Pequeña planta del género de las 
m^mineas, que is delicadeza de-sus espigas 
f i a tenuidad de sus flores dietinguea de las 
cemse. Oreo© en los parajes secos y arenosos 
de i » países meridionales. Era en lo antiguo,-
el perfume d6l«<lrdo, de gran reputación. 

Maraes. Eunuco orinado de Persia, y há* 
blj. gerieral de los ejércitos del emperador 
Jasí iniüno. Era pequeña ds cuerpo y débil' 
de fuerzas fisicag; pero' la energía de su ca* 
rá íter, la actividad de su talento, y la estén» 
sion'desus oonocimientos, le hioieron-sar %@a 
mió por uno de ios más famosos, geaeraies 
de BU siglo. Entre, sus principales proezas, 
debe referirse ia de haber .espulgado de I t M 
l i a á'ios godos, y muepto á su rey Toíila al 
fente del ejército romano. CSíglo vi . ) 

Mtrvaez Cusrve-Cuercu (MATÍAS). Na
ció 6 n Aragón, fué hábil médico-cirujano, y 
uno de ios más afamados anatómicos de su 
Éiernpo. E s s n b i ó ; aSuva seníeiatiarum. ad 
Ghirárgiam pertinentium ex iibris Hippocra-
tis in etudxosorum utiiitatem desumU et ao
va qCEe-laminstrumentoruín generi, quorum 
usus i n ourandis capitis vulneribus necessa* 
rias;» Amberef, 1576, en 8.° 

Mai va!. Tipo de un género particular de 
cetáceos de ia íítmjlia de ios delfines. E í e l 
mo? odo» Tnonoceros de Lineo. 

Masouli. Portero, leñador y mandadero 
del f erra l io , qn.Q por sus intrifí as coa una sul
tana se elevó ai grado de gran visir de Aoh-
met I ; el mismo; que le mandó degollar, por
que éiapesaba á hacerse muy temible. (Si0, 
glo xv i . ) • : ,; .'" 
" Méfñúm, (VéSSS HKIFA3.) 
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Narración. Parte del discurso, en la orar-
toria, en que el orador refiere los lieclios. 

Nasal. Lo que pertenece á la nariz;, la ar
teria, la fosa nasal. 

En gramática se llama souid» nasal al que 
está modifitíado por la nariz, como sucede en 
toda sílaba que comienza por las letras m y ». 

Nasas. Especie de sacos enlazados de 
mallas de hilo ó de cestos do juncos, m i m 
bres ú otra madera ' flexible , entregidos de 
forma que, permitiendo el curso del agua, 
detenga los peces por medio do una boca 
cerrada con un arco qu« se va estrecbando 
basta el fin á manera de manga. 

Nasica. Especie de'cuadrumanos del ge
nero de los guenones. Tiene cerca de un me
tro de alto, y se encuentra en las selvas de 
Borneo y Cochinchina. 

Nassau (DUCADO DE). Comprendido en los 
círculos del l i h i n y la Westfalia, tiene unos 
88 kilómetros de largo y 60 de ancho, con 
335.000 liabitantes. Suelo accidentado, clima 
benigno: la fundición de metales forma su 
principal industria. 

Natación. Acciones muscalares por cuyo 
medio puede el hombre sostenerse y moverse 
en el agua. 

Natalia (SANTA). Fué esposa del ilustre 
mártir San Adriano, el cual, como todos los 
cristianos .qué se hallaban en Kicomedia, fué 
comprendido en el decreto del emperador 
Maximiano, j atormentado cruelmente. Cuan
do Natalia lo supo, se presentó en la cárcel 
j animó á San Adriano y todos sus compa
ñeros para que sufriesen con valor los supl i 
cios con que les infligían" por la fe de Jesu
cristo. Cuando quedó viuda, como era señqra 
poderosa y bella, solicitó su mano uno de los 
satélites del Emperador. Natalia le pidió al-, 
ffim tiempo para resolverse; y lo que hizo 
fué huir á Constantinopla, donde estaban los 
cuerpos de los santos mártires. Dícese qpe 
Iiabiéndosc puesto en oración delante del se
pulcro, se quedó dormida, j el Señor recogió 
su alma. Las reliquias de estos dos santos, es
posos se veneraban hace pocos años en la 
iglesia del monasterio de San Pedro de Es-
loriza, cerca de la ciudad de León. Celebrase 
la fiesta de Santa Natalia el dia 1.0 de d i 
ciembre. 

. - i a r i t E k m . Czariúa; de Moscovia 
7 esposa de Alejo Míchaolowi'tz, que la elevó 
al trono á mediados del siglo xyir . Natalia 
no tenia inás dote que sus virtudes y su be
lleza; pero no por eso dejó de hacer la fe l ic i 
dad de su esposo j de sus vasallos éu cuanto 
la fué posible. Su padre, que fué nombrado 
primer ministro, ilustró también el reinado 

-fie Alei-p por la sabiduría de su administra
ción, Bsta princesa, una de las que elogia 

, Tono m . 
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madame de Mougelíaz, fue madre del célebre 
emperador de Rusia Pedro el Grande. 

•katches (nos). Esta población ocupaba 
la ribera iaquierda del Mississipí, á 220 k i ló 
metros de su embocadura. Fué descubierta a l ' 
principiar el siglo x v i n , y formaba una gran 
masa guerrera, á cuyo jefe llamaban hcrmam 
del sol. Desaparecieron por la guerra con los 
franceses, y hoy forman par^e del Estado del 
Mississipí. 

Nathan. Profeta d©l, tiempo de David. 
Se ignora su patria. Anunció á David que á 
su hijo Salomón estaba reservado esclusiva-
naente la edificación del templo del Señor. 
En 1039, á'ntes de Jesucristo, echó en cara á 
David su adulterio y el asesinato de Uría. 
La Biblia sólo hace mérito de este profeta 
para referir estas dos circunstáncias. 

Natividad. Dia del nacimiento de una 
persona. E l 25 de diciembre celebra la Ig l e 
sia el de Jesucristo; el 8 de setiembre el de 
la Virgen María; el 24 de junio el de San 
Juan, etc. 

.Natividad (SOR .IUAXA LE-EOYEU DE LA.) 
Hija de un trabajador de Chapelle-Samsom, 
cerca de Fougeres, en Francia: nació en 1732. 
A los diez y ocho años de ^edad entró de sir
viente en el convento de religiosas de Santa 
Clara del mismo Fougeres, y poco después 
tomó el velo como hermana conversa. Decia 
•esta religiosa que el cielo la favorecía con. 
apariciones y revelaciones; y tai su conse
cuencia,, dictaba al capellán del convento, 
Mr. Gehet, cuanto aseguraba haber visto y 
oido. La revolución la obligó á salir del mo
nasterio, y murió en 1.70$. En cuanto á. 
Mr. Geuet. después do haber puesto en ó r 
den los muchos manuscritos que le habia 
dictado sor Juana, murió repentinamente en 
1817; sin embargo, publicáronse losmanus--
Gritos con este título: «Vida y revelaciones , 
de sor Juana do la Natividad;s> París, 1818, 
tres tomos en 12.° A l año siguiente se díó 
otra edición en cuatro tomos. N 

Nátron. Sinónimos: sosa nativa, álcali 
mineral nativo, carbonato de sosa. Sal blanca, 
inodora, de sabor á legía ,', de 1,42 do densi
dad. Sus-cristales eflórescen al aire. Es solu
ble en el agua. Se encuentra en llanuras ba
jas, en las inmediaciones de' ciertos la^os, y 
cubre aveces la'superficie de los productos 
volcánicos. En ciertos parajes, en Hungr ía 
por ejemplo,' es recogida y empleada para 
fabricar el vidrio, el jabón y algunos tintes. 
Nosotros la tenemos en várias lagunas ae las 
cercanías de Valladolid. y so la recoge para 
los usos indicados. No es lo mismo la sosa 
nativa que la sosa natural. Esta', se prepara 
quemando en hoyos las plantas llamadas bar
rilleras, operación de que resulta una masa 
negruzQa, vitñfiQada y quebradiza, Qonoeida, 

10 
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con el nombre de Mtr i l l a . Nuestras barrillas 
de Alicante, Cartagena j Málaga son más r i 
cas que las que se recogen en Francia. Las 
primeras contienen 0.40 de carbonato de 
sosa, mientras que las francesas sólo encier
ran unos 0,15 de la misma sal. Se conoce en 
el comercio otra sosa llamada barrilla artifi
cial, que se prepara calcinando el sulfato de 
sosa, la creta y el carbón. Este descubrimien
to de los químioos franceses á fines del siglo 
pasado lia creado en el vecino imperio una 
de las industrias más prósperas para aquel 
•país, al paso que en el nuestro lia ocasionado 
una perturbación grave, que cada dia se deja 
sentir más. La Francia ha dejado de sernos 
tributaria de muchos millbnes á que su
bían las-barrillas naturales que esportaba de 
nuestra costa del Mediterráneo. ¿Qué suerte 
les espera á los habitantes de los vastos ter
renos do España en que no prosperan otros 
cultivos que las plantas propias de las tierras 
¿saladas? En España abunda el sulfato de sosa 
en las cercanías de Valdemoro (provincia de 
Madrid), en Cerezo del rio Tirón {provincia 
de Burgos), y en otras muchas partes. Con 
el sulfato de sosa de las espresadas localida
des se preparan cantidades de consideración 
de barrilla artificial. En esta industria tene
mos alguna ventaja sobre nuestros vecinos 
los franceses, quienes, á falta de sulfato de 
sosa nativo, se ven precisados á fabricarlo 
con la sal común y el ácido sulfúrico. 

WaüsraSeza. Según la etimología de esta 
palabra, sig-nifica el nacimiento y la produc
ción de los seres. Según el uso, pueden re
ducirse .á dos sus significaciones, á saber: 
naturaleza de tal ó cual ser, esto es,.el con-
junto de propiedades innatas de este ser; y 
naturaleza en general, que es el coajunto de 
todas las fuerzas que no pertenecen á la po
tencia inteligente ejercida por el hombre so
bre sus semejantes ó- sobre los demás seres. 

A veces se llama naturaleza al conjunto de 
seres corpóreos en oposición á Dios y á las 
almas; y también á l a fuerza productiva, des
tructiva ó modificante, causa de todos los 
cambios que se verifican en la universalidad 
de los seres corporales. 

Naturalización. Agregación de una per
sona á un cuerpo político, á que por su naci-_ 
miento no pertenece. Este acto confiere por 
lo general aLestranjero los mismos derechos 
que á los naturales del país. -

Dícese también de los animales y de las 
plantas por su traslación de un clima á otro. 

Maufragio. Perdida ó ruina de una em
barcación en el mar por haber dado ó sido 
arrojada sobre la costa, sobre un bajo ó un 
escollo, á impulsa-del viento 6 por cualquier 
olyo accidente, 

^i™lllaí;ry y <ÍOHibvUtí Ungi

do de naves en un .estanque ó mar artificial, 
tal como los que se daban en Roma y otras 
ciudades á su imitación. Llamábase así tam
bién el sitio ó lugar destinado para este si
mulacro. 

Náutica. Ciencia 6 arte de navegar. 
Mavaiiles (SUSANA BAUUEAN DE NEUI-

LLANT, MARÍSCALA DE). Esjtósá del mariscal 
de Francia, duque de Navailles, con quien 
casó en 1651; hizo un papel muy importante 
en la corto do Ana Mauricia de Austria. 
Nombrada doncella de lionor de esta prince
sa española, obtuvo la confianza del cardenal 
Mazarini, y fué iniciada en varios de los re-
cretos de la alta política. Cuando el ministro 
se vio obligado á abandonar la Francia, la • 
Duquesa, que habia quedado al lado de la 
reina, contribuyó en gran manera para que 
volviese á tomar en sus manos las, riendas del 
gobierno. En 1660 fué nombrada dama de 
honor de la reina María Teresa de Austria, j 
encargada de la guarda de sirs camaristas; 
pero sil virtud y su vigilancia eii el cumpli
miento de aquel deber contrariaban demasia
do las pasiones del rey Luis X I V , y al cabo 
cayó en desgracia de , la corte. Esta señora, 
de la cual hablan con elogio las Memorias de 
aquel tiempo, murió en el año 1700. 

Pffavalpisio (BAÑOS DE). Situados en el 
pueblo de este nombre. provincia de Ciudad 
Eeal, en un valle que llaman de Villanarejo, 
-desde cuyo valle hasta dicho pueblo hay me
dia legua. ' 

La amenidad de terrenos manifiesta una 
mult i tud de plantas, como el tomillo, rome
ro, cantueso, y otras que eontribuyen ~cou su 
aroma al recreo y vigorizacion deh aire que 
se respira. 

Los baños son tres charcas, y las aguas mi
nerales aparecen comunes ó potables por su 
trasparencia, ningún olor ni sabor percepti
ble, etc.; no obstante, si un paladar delicado 
las saborea, percibe que son algo agrias. La , 
temperatura suya se eleva á 18 ó 20 grados 
sobre 0 del termómetro de Reáumur. Según 
él análisis de estas aguas hecho por -los' doc
tores D . Ramón Capdevilá y D . Genaro Ma-
thet y Miñano en abril de 1827, resulta que 
se componen de ácido carbónico libre, carbo
nato de hierro,- muriato de cal, muriato de 
magnesia y sulfato de cal. Podrán y deberán 
usarse estas aguas en várias dispepsias y 
cardialgías, en los cólicos habituales , en los 
vicios uterinos y hemorrádarios, en las toses 
gástricas, en las perlesías sintomáticas, en 
los reftmatigmos. y áun también en las ver- , 
dnderas artritis. Deben ser nocivas en los flu
jos activos, en las flogosis, en las entrañas, 
en las perlesías, que exigen llamas apopléti
cas 6 cerebral es-, y en d os •raale..; de pecho 
idiopá/ficys, Serún tic pa^o YálOr §u, ios 



(írápicos caniplicados c o n l a s obstrucciones 
esqniri'dsas y rebeldes i , 

E l tiempo del concurso á estos baños es 
¿le jul io á setiembre. 

í)e un análisis posterior l i a resultado q u e 
24 onzas de agua mineral comprende 34 p u l 
gadas cúbicas de gas ácido carbónico libres, 
4 granos de carbonato férrico, 3 de magnési
co, 9 de cloruro calcico, 6 de magnésico, 4 
de sulfato magnésico, 2 de eálcico y 2 de á c i 
do silícico. 

Wa^ariao (BATALLA DE). . El20 de octubre 
- de 1827 se áió U n a batalla e n e l puerto de 

K.avai'ino, ciudad fuerte del Peloponeso, que 
está protegido p a r la isla d e Spbayia, en l a 
costa occidental. Quedó destruida la escua
d r a turca p o r l o s aliados de Inglaterra, 
Francia y Rusia. E l objeto de aquel combate, 
fué l ibrará la Grecia de s u s opresores. Mo-
harem-bey y Tabir-Pachá mandaban l a escua
dra turca; el almirante- Codrington l a ingle
sa, y Jiigny la francesa. 

navarra (PROVINCIA DE). Confina a lN . E. 
con Francia., al. S. E. c o n las de Zaragoza, 
Soria y Logroño; al N . O. c o n las de Alava y 
Gruipúzcoa. Se divide en cinco partidos j u d i 

ciales, á saber: Aoiz, Estella, Pamplona, Ta-
falla y Tudela. Comprende 338,00 leguas 
cuadradas, ó sean 10.478,00 kilómetros de 
superficie, Con 26P pueblos c o n ayuntamien
to, y 297.422 almas. Conforme á la ley de 16 
de agosto de 1841, su gobierno íbral se ejer
ce con 17 partidos y 74 merindades. La capi
tal de la provincia de Navarra es Pamplona, 
con 22.800 íiabitántes, donde reside el capi
tán general del distrito militar, la Audien
cia del territorio y el obispo de la diócesi, 
que es sufragáneo del arzobispo de Zaragoza 
según el Concordato de 1851, comprendiendo 
865 pueblos enclavados en las provincias c i - . 
viles de Navarra, Alava y Guipúzcoa, y 
401.959 almas. 

Navarra. Múcbas princesas de este ape
llido se han becbo célebres: sus artículos se 
registran en este Diccionario por sus lipm-i 
bres propios. 

Navarres (JUAN DE). Natural de Eonda. 
conocido con el nombre del Electo; fué el 
jefe del tercio dd españoles amotinados que, 
no queriendo retirarse del castillo de Ambe-
res á pesar de las órdenes de S. M . para que 
lo hiciesen, se arrojó con los suyos sobre los 
enemigos, los destrozó y se apoderó de la 
sociedad. Re le perdonó-el delito de la des
obediencia militar por el-distinguido servicio 
que prestó reconquistando la ciudad, pero 
fué estrauado de estos reinos y murió en 
Paris. " 

JSavas de Teiosa (BATALLA DB LAS). G.a-
aada á los árabes en 16 de ju l io de 32Í2. Pue
de ser cougiderada como el désquUe de la de 

Guadalete, pues que á manos de los reyes 
de Castilla, Aragón y Navarra, quedaron 
200.000 raeros tendidos en el campo. Quizas 
acerca de uno de los hechos más grandiosos 
de la historia, pues que decidió la salvación 
de Espaiía, agradecerá él lector los detallés 
siguientes: 
, Mahomet-Aben Jacob acababa de subir al 

trono de Marruecos y de las Andalucías, 
cuando, en su odio á los cristianos, determi
nó pasar á España para hostilizarlos, juntan
do al efecto un ejército, cuyo total no acier
tan los cronistas a decir exactamente; pero 
que por el número de su caballería, que l l e 
gaba á 80.000 ginetes, debia desde luego ser 
numerosísimo. En tan apuradas circunstan
cias, el rt^y D. Alonso V I I I solicitó socorros 
de sus vecinos y del Sumo Pontífice. Se p u 
blicó una cruzada contra los infieles: concur
rió el rey de Aragón con fuerzas respetables; 
vinieron muchas tropas de las demás partes 
de España, y de los estranjeros cruzados acu
dieron como 50,000infantes y 12.000 caballos^ 
Salió de Toledo el.ejército cristiano combina* 
do,en junio del año 1212: compoíiianla van
guardia las tropas estranjeras, al mando de 
1). Diego López de Haro. Seguían con sus 
ejércitos los reyes de Arag'omy de Castilla, y 
por último venia el de Navarra mandando 
la retaguardia. 

Después de tomar á Mal agen y á Calatra-
va, volvieron á su país los estranjeros, en 
número de 40.000 hombres, lo cual, sabido 
por Miramamolin, le animó á atacar á los es-
pañi des, muy reducidos de esta manera en 
número, A l amanecer del dia 16 se trabó la' 
batalla, haciéndose en ella prodigios de; valor 
que la pluma no puede espresar. Deshechos 
los escuadrones moros, hicieron en ellos los 
vencedores una horrorosa' carnicería, pues 
que, según dice el arzobispo D.,Rodrigo, tes
tigo ocular de la batalla, perderían la vida en 
aquellos campos como 200.000 moros. 

Nave. En generales toda embarcación;y 
naviero se llama al dueño de la nave. -Navio 
es la nave de grandes dimensiones destinada 
á la guerra. 

Para que se comprenda el coste de un na
vio, insertamos á continuación una nota de 
los gastos liechos para construir y armar el 
IMrjue de Well/vc/ton 
g l é s : 

«El navio Duque de W 
171 735 libras esterlinas ; 
ó sean 18 814,825 rs. vn. 
truccioñ. Anualmente ci 
miento en servicio (no in 
d(Hrípnlacion) 14.325 lih 
para el casco; 3.748 para 
j demos arííonios de la n 
para las rmlrjni^ns. etc., í 

yio un guerra m -

dlirigiov lia, costado 
4.293.975|fcrancos, 

por gastos de cons-
lesía su entreteni-

•n;;ro; 
37/ 

der: 
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a «entidad de t e l a qne .ns«es i t a un n a T í o de 
es t a clase," sabiendo q u e el velamen d e l DÍÍ-
qm de Wellington basta para cubrir una su
perficie igual á la de acre j medio de tierra, 
q sean 634.840 pies cuadrados.» 

Havegaeion. E l viento-j el vapor son 
los dos motores que para la navegación se 
emplean. 

Las velas de los buques, por su forma v 
por el mecanismo que las une á la arboladu
ra del mismo, pueden recibir el viento, áun 
cuando la dirección de éste j la. del n a t í o 
formen un ángulo agnido, que varia según 
l a construcción más 6 ménes buena del bu
que, pero que no debeiamas ser menor de 60 
©70°. _ • _ ' - ' 

La acción del viento en las velas está r e 
presentada por dos fuerzas, una¡ de las cuales 
obra perpendienlármente á la superficie de la 
vela, y la otra en el plano de la misma. Cuan
do las velas forman un ángulo recto coií la 
dirección del buque, la fuerza que ejerce su 
acci®n perpendicularmente á su superficie 
"tiende enteramente á hacer correr el buque 
en la superficie del mar. Cuando las»veías no 
están en dirección perpendicular á la quilla 
del buque, la fuerza del viañto normal á l a 
vela da dos fuerzas componentes, -una d« las 
cuales es paralela, y la otra perpendicular á 
la quilla del buque. 

E l ángulo que forma el camiijo que r e a l 
mente sigue e l buque con el de la quilla, se 
llama deriva. 

Para poder apreciar la «.eriva, se mrde el 
ángulo que la quilla del- buque forma qon el 
rumbo, el cual es siempre fácil de reconocer 
en los remolinos que se imprimen á la super
ficie del agua por efecto del paso del buque. 
De todos modos, esta apreciación ño ge efec
túa, por lo general, sino de una manera apro-
simativa. 

La brújula sirve para dar la dircceion á la 
quilla del buque; la aguja imantada raras ve
ces sigue la dirección del meridiano : e l á n 
gulo que forma con, la línea Norte y.Sud se 
llama vaHadon. V 

-Por medio de " la longi%idy de la latitud, 
puede siempre el navegante conocer ®1 punto 
e n que se encuentra: la apreciación heciia 
con el cuadrante y la brújula 1® indica la ac
c i ó n de la corriente, y sólo le resta, pues, sa
b e r l a dirección del camino que debe se
g u i r para llegar positivamsnte al punto pro
puesto. 

E l camino más cdrto desde uno á otro pun
to sobre la esfera es el arco de círculo máxi
mo, q u e pasa por esos dos puntes; per® todo 
a r c o d e ' C í r c u l o máximo, salvo el Ecuador, 
forma c o n cada uno de los meridianas ángulos 
d i f e r e n t e s . 

Nayüa (DOFTA \ m M PB). B y a del ipaiS 
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ques de Santa Cruz; nacid en Jurni en 1'726, 
literata, poetisa; casó en 1750 con el marqués 
de Grimaldo; estudió gramática, retórica y 
filosofía; poseia las lenguas española, france
sa, italiana, inglesa y alemana, y tuvo bas
tante eonocimiento de la g r i ega : murió en 
Madrid en 1786. 

Wagarenos. Nombre que daban los infie
les á los primeros cristianos. 

Nazarenos ó aaaarcos. ("Véase HEREGÍAS 
O HEREGBS, Siglo I , CERINTHO). 

Wearco. Uno'de los capitanes de Alejan
dro Mag-no, almirante de su escuadra. Para 
poder comunicarse directamente desde Ba
bilonia con las provincias' más distantes, se 
le encargó hacer un reconocimiento del Océa
no índico, y desempeñó su comisión con su
ma habilidad. 

Mebrlja (FRANCISCA). Sábia retórica, es
pañola, hija del célebre Antonio deNebrija. 
(Véase IEBRIJA.) . 

Meeker (SANTIAGO ). Nació en Ginebra, el 
30 de setiembre de 1732 y fué ministro de Es
tado en tiempo de Luis X V I . En susprincipies 
fué dependiente de un banquero; pero llevado 
de su inclinación á las letras y á las meditacio
nes filosóficas y políticas, se dedicó siempre 
á ellas con más conato que á las especulacio
nes mercantiles. En las diversas épocas de 
sus rniniflterios puede decirse que salvó á la 
Francia de la ruina que la amenazaba; y' si 
al fin no logró resultados tajj favorables como 
se prometía, debe atribuirse, no á la imper
fección de sus cálculos, sino á la insuperable 
dificultad de las circunstancias, y á una re
volución que despreciaba las juiciosas refle
xiones de los que quizá estaban más intere
sados en salvarla. Necker tuvo ademas de su 
gloria personal, la de dar el ser á la célebre 
madama Stael, bien conocida por sus escri
tos en el mundo literario. Murió en Coppet 
en 1894, de edad de 78 años. v 

•Wecker (SUSANA CURCHOD DE LA NASSE 
na}. 'Esposa del célebre Santiago Necker, 
nunistro del rey de Francia Luis X V I , con 
-el cual se «asó en 1764, habiendo nacido en 
1739. Descendia por su madre de una anti
gua familia de la Provenza, que se habia re
tirado á la Suiza cuando la revocación del 
«dicto de Nantes;.y su padre, que era minis
tro protestante en el cantón de Vaud, la edu-
eó como pudiera educarse á un . hombre en 
las ciencias y en las letras. Poseia muy bien 
las lenguas antiguas y modernas, y se aso
ciaba siempre con los literatos más distin
guidos de su tiempo. Du>*nte las dos épocas 
a®l ministerio de su marido, se aprovechó de 
su posición para colmar de beneficios al pue
blo: reprimió los abusos que se hablan in
troducido en las cárceles, así como en los 
hoepitaleí, y fundó en París un Ijospipio fjue. 
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tiene su nombre. Después de la retirada de | 
Mr. Necker á su preciosa hacienda de Cop-
petx en la Suiza, publicó algunas «Reflexio
nes sobre el divorcio,» y murió en el año 
1794, dejando muchos otros escritos que su 
esposo estractó j áió á luz en cinco tomos 
bajo eLtítulo de «Misceláneas.» Esta señora 
fué madre de la disting-uida escritora isada-
me Staéel. 

Necker. (Véase SÁUSUHE). 
Necrófagos. Familia de coleópteros pen-

támeros, que comprende los géneros silfo, 
nitidulo, escafidio, etc., que viven gen-eral-
mente en los cadáveres en putrefacción. 

Necróforo. Género de coleópteros pentá-
meros, familia de los clavicornios. Corren 
bastante, pero son pesados para \rolar; es
parcen un olor almizclado, penetrante y par
ticular, y su cuerpo está frecuentemente c u 
bierto de escamas. Yiven en la carnaza, y se 
conocen 50 especies de este género , propias 
principalmente de las partes septentmnales, 
de Europa, Asia y América. 

Necrología. Noticia escrita-de la muerte 
de un individuo. Registro donde se inscriben 
los nombres de los muertos. 

Necrosis. Muerte, mortificación ó gan
grena de los huesos, conocida ántes ccm el 
nombre de caries seca. Casi siempre se obser
va la necrosis en la continuidad de los hue
sos; ataca á veces el canal dé las fracturas ó 
las estremidades oseas de los muñones cóni
cos, siendo también susceptibles de necro-
sarse los cartílagos osificados. Hasta fines 
del siglo pasado, el único recurso contra los 
progresos de la necrosis fué la amputación; 
pero hoy sólo se acude á esta en casos escep-
cionales, como por ejemplo, cuando la supu
ración ha penetrado en una articulación, com
pilándose la necrosis con la caries, y tam
bién cuando esta supuración estenúe á los 
enfermos ántes de la salida del hueso necro-
sado, ó siempre que la multiptieacion de los 
secuestros encerrados en cavidades particu
lares no autorice otros medios de coiracion. 

Néctar. Bebida que usaban los dioses se
gún la Mitología, y que hacia inmortales á 
los hombres que la probaban con los labios. 

Nefastos (DÍAS). Gomprendian para los' 
antiguos las fiestas anuales, fijas 6 movibles, 
J'las estraprdinarias; los illas destinados para 
la recolección de frutos, y los días declara
dos' desgraciados ó de mala fortuna por los 
pontífices. 
. Nefritis. Inflamación de los riñonés. E l 
izquierdo, por su situnciou más alta, suele 
inflamarse con más frecueneia que el dere-
cno. No siendo por afección calculosa, no es 
íaeü la^nefritis. 

Nefrítico. Lo que pertenece á los r i 
zones, 1 

Maffíali. Hijo de Jacob y da Bala, criado 
de Rachel. Tuvo cuatro hijos, Jaziel, Gumi, 
Geser y Saleur: murió en Egipto á la edad 
de 132 años. A l a salida del Egipto, la t r ibu 
de Neftalí centaba 53.000 hombres útiles para 
el servicio de las armas. 

Negación. Lo centrarlo de afirmación. 
Es en filosofía el acto de concebir ó de espli-
car que una cosa no está contenivia en otras. 

Negativo. ' (Del lat. mgativiís, el que nie
ga, porque estas cantidades parece como que 
niegan la existensia.) 
1 Cantidad que lleva delante el signo — [mé-

nos). Las cantidades negativas provienen de 
una sustracción en que el minuendo^es menor 
que el sustraendo, y han dsdo motivo á m u 
chas discusiones acereá de si existen ó no 
.realmente. Consideradas orno menores que 
el cero absoluto, límite inferior de todo n ú 
mero, no. existen; pero en álgebra y geome
tría se consideran sólo, cómo cantidades que 
existen de uu, modo contrario al de las posi
tivas. En -éste sentido el cero es un valor 
cualquiej'a arbita^io que nos sirve de punto 
de .part'da'; y las cantidades negativas se 
cuentan desde ests cero en dirección inversa • 
á las positivas; (Sf. eigno.) 

Negrero. Nombre de la embarcación es
pecialmente destinada al tráfico y trasporte 
de negros en la costa de Africa . 

Negro de esquisto. Ciertos esquistos, 
después de la destilafeion, producen un'resi
duo que tiene propiedades descolorantes, su
mamente notables , hasta el punto de poder
las comparar con el negro animal. 

Negro de hísmo. Éste negro se prepa-ra 
quemasdo algunas materias resinosas en una 
cámara de madera de pino tapizada de telas 
groseras. Estas materias se polocanen vasijas 
de tierra ó en. ollas de hiárrd fundido, á las 

* cuales se pono fuego , teniendo cerrada la c á 
mara en tanto dura la combustión. Esta, qu» 
es y debe ser sumamente imperfecta, pro
duce un humo esp.esp qué , pasando por las 
lelas , deposita en ellas el negro del humo 
que, de vez en cuando, se retira. También se 
prepara por la combustión, incompleta , de 
las resinas de madera y de hulla. 

Negro ae sriiprsskía. Se obtiene con la 
preparacioa-del azul de' Ptusia. por la acción 
que los álcalis ejeraen so.dre la sangre , el 
«nemo , ú otras sustancias animales. 

Négro da lámpara . Este negro se obtien® 
quemando aceites en quinqués, de boca séncí-
llja, que se colocan debajo de una plancha de . 
metal, la cual se cubre muy luego de una ca
pa , bastante espesa, de un carbón, muy di
vidido y de un bonito color que se desprende 
fácilmente, golpeando sobre la plancha.. 

Negro de marfil. Esta negro sé prepara 
cen astillas de marfil. Las galidades superio-
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Sé obíiénun cou kaesós elegidoíj. Se muele 

el agua y as réducs luego á pauég , qub ge hti-
cén seeár en mía estufa. ' ' 

Ñegyo (MAU). (Véása MAH 6 MAUÜS.) 
Hegros. (Yease HO-MBÉIÍ.) • 
Melsosi (HoRAGib).- Célebre almimnte-ín-

gié's,- veiicecior do Bouüparté en Aboukir. Na
ció en el condado de Norfolk el 29 de setiem
bre de 1758. Murkí eií Trafalgaíeu 1805. • 

Memaíoides. Una de las grandes d i v i 
siones do los helmintos ó gusanos intestina
les, que comprende muchos géneros impor
tantes. 

Hemesis. Diosa .en quien los paganos 
personificaban á las Fmiws. Nemesis, divini
dad terrible de los infiernos, cuidaba de que 
fueran castigados' todos los crímenes, y per
seguía encarnizadamente á dos' culpables,, á 
quienes lograba aprehender siempre. Se dice 
hija de Júpi ter y de la necesidad, p de Erebo 
j de la noche, Ñemesis recompensabaia v i r 
tud y castigaba el crimen. Be le representa 
con alas, un timón y una rueda, que espresan 
la seguridad y rapidez de su marcha; .lina 
antorcha qne ilumina las eonciencias, y mul
t i tud de serpientes enroscadas en su cabeza. 
^ W e m ó c e r o s . Una de las dos g'randés d i 
visiones primarias de los insect®s del órden 
de los dípteros. 

Nemrod. Célebre-cazador hijo de Chus, á 
quien la Escritura santa llama valiente, como 
si se dijera conquistadors'Be cree que fué uno 
de los que concurrieron á la ejecución de la 
idea de levantar la famosa torre de Babel, y 
que después dé la dispersión de IQS trabaja
dores edificó la ciudad de Babilonia en el 
propio sitio de la torre. 

Ríemisro. Insectos del orden de los neu
rópteros, familia de los planipenn'es > tribu 
de los perlidos.. Se encuentran en los parajes 
húmedos. Sus larvas viven en el agua. Se 
lian descrito sobre 20 especies propias de la 
Europa templada. 

Heobisla. Hija de Licambo, ciudadano de 
Tobas. Era estraürdinaviamení e hermosa : su 
padrada habia pr.ometido como esposa al poe
ta Arquüoco, muy célebre pdr su mordaci
dad; pero j & fuese por presentarse otro pre
tendiente mejor, ya por no entregar su hija 
al que también se distinguía por sus desór
denes, faltó á la palabra empeñada. Arquüo
co se vengó como poeta, sátírieo; y fueron 
tan terribles las buidas que publicó en sus 
yámbicos contra Licanlbo, que no pudiendo 
éste resistirlas, sé ahoreó desesperado. E n -
tóneés el poeta dé Paros estendió su furor 
hasta Keobula, y la hizo objeto de las sátiras 
más crueles é indignas. Esta infeliz, dotada 
sin duda de tan poca grandeza de alma como 
su padre, no supo desprecinv al maldiciente 
ArquiigQO, y jaufiCS ínuy píonto de sen-ti-

miento. Debió suceder su muerte por ios 
a3os(M9 áutos ds Jesucristo. ' 

Wec-^catolisisiñO. ' E l origen del neocato
licismo, como e! de todas las cresCeneias déla 
sociedad francesa, fué la moda. Cuando Na
poleón I subió al trono imperial, la religión 
habia desaparecido casi enteramente del sue
lo francés. Es-verdad que ya no se proscribía 
el culto, n i se cerraban por órden superior 
las iglesias, ni eran perseguidos los sacerdo
tes, ni se voian estos obligados á celebrar los 
santos misterios en las cavernas y en los gra
neros; pero la nación habia caldo en el más 
completo indiferentismo en materia de re l i 
gión. E l consulado toleró fríamente el resta
blecimiento de las iglesias. E l imperio pro
tegió, organizó y pagó al clero, no cierta
mente por sinceridad de convencimiento, sino 
por un motivo de conveniencia. Sin embar
go, el volterianismo predominaba en la opi
nión. La nueva generación consideraba el 
Cristianismo como urna institución simple
mente política. La misa, la confesión, el rezo, 
el apego al clero se miraban como cosas pro
pias de las viejas, de los nobles del antiguo 
régimen y de los campesinos. La moda esta
ba en contra de las antiguas creencias: era 
preciso declararla en su favor, y Chateau-,. 
briand se encargó de llevar á cabo esta em
presa. E l Uénio del cristiamsmo del célebre 
poeta bretón fué la cuna de esa nueva Secta, 
qu» tanto ruido quiere hacer en España. To
dos los apologistas 'del cristianismo, desde 
Tertuliano hasta el cardenal Wiséman, han 
sacado de la historia, de la erudición y de la 
controversia las armas con que han defendido 
la divina misión de Jesucristo, y la autenti
cidad de la narración evang-élica. Chateau
briand echa mano de la estética,, del arte y 
de la-poesía. Bu objeto no ñré probar que la 
religión cristiana es la única verdadera, sino 
que és pintoresca , romántica , imaginativa, 
susceptible de los adornos de la fantasía; fe
cunda en asuntos propios de las bellas artes. 
Hizo más: quiso hacer compatibles los senti
mientos religiosos ' con los estravíos de las 
pasiones, y personificó tan irreverente amal
gama en sus nóvelas Atala y Rene. Su estilo 
seductor; la novedad del pensamiento^ la 
singular belleza de sus cuadros y él colorido 
profano con que supo revestir las tremendas 
verdades del cristianismo, eran atractivos á 
que no podian resistir el temple ligero y ver
sátil, y la afición á todo lo nuevo y estraño 
que caracterizan aquella nación. E l catolicis
mo chateaubrianesco hito furor, como allí se 
dice. Las mujeres,, sobre todo, se lanzaron 
apasionadamente á la nueva carrera que se 
lesdiábia presentado con tantos alicientes, 
No se hablaba más ^ en las tertulias quede, 
catedrales góticas, del wlsncóliQo zumbido-
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dé 10 cAuip-inas, del bonito efecto que Iiacia 
una ermita, en'un paisaje , y del vacío del 
alma que el ilustre vizconde habia descubier
to, y q^e las glandes damas procuraban l l e 
nar'del mejor modo posible. Todo esto era r i 
dículo; pero no más que ridículo, y por tanto 
los hombres sensatos lo ereian de poca dura
ción. Pero no fué así. t o que hasta entonces 
ño habla sido más que una manía pasajera, 
se convirtió en secta numerosa y emprende
dora. E l juguetease hizo arma dañina. E l jan
senista Chateaubriand, enemigo mortal del 
jesuitismo,, forjo las armas do que éste iba á 
Valerse para aspirar al dominio universal. 
Hé aquí cómo se hizo esta trasformaeion. La 
secta ultramontana, fanática y perseguidora, 
habia dejado pasar la borrasca revoluciona-
•¡ria sin disolverse y sin abandonar sus d'o'c-
rinas ni sus aspiraciones. Habia adoptado 

por lema éljlectere nonfrangr de ios latines-
Viendo que se restablecían las ideas cristia
nas, aunque desfiguradas por el romanticis
mo, y desfiguradas también por los bastardos 
adornos de una poesía y, una literatura que 
llegaron hasta santificar el adulterio, creyó 
llegada la ocasión de aprovechar aquella aber
ración del sentimiento público para restable
cer su antiguo predominio, y asentarse so
bre las ruinas de la civilización y de la liber
tad. Con este objeto se propuso lisonjear y 
fomentar las ideas dominantes, convirtiendo 
el culto en exhibición teatral, y empleando 
todos los recursos del lujo y de la elegancia 
para alucinar los sentidos y estraviar la ima
ginación. Paris, como era natural, se puso á 
Ja cabeza del movimiento. La magníficaigle-
sia de la Magdalena se adornó en su interior 
como una sala de baile: San Roqüe, Nuestra 

-Señora de Lorete y casi todas las iglesias dé 
la capital ostentaban verdaderas decoracio
nes de ópera. Las funciones religiosas, se c é -
lebraban con pompa desusada. Rubini, Porto 
y laCatalani figuraban en los coros. Hasta 
los monacillos se presentaban con guantes 
de cabritilla y medias de seda. La cuestación 
para los pobres se hacia por las damas más 
elegantes y mejores mozas, magníficamente 
medio vestidas, circunstancia que atraía á las 
iglesias muchedumbres de curiosos y de ena
morados.-El ultramontanismo, con su natu-
i-al acompañamiento de fanátieosj hipócritas, 
perseguidores y serviles, vió entónces la oca-» 
sion oportuna de salir de la oscuridad á que 
Jo habían condenado la propagación del libe
ralismo y los progresos de la razón humana. 
^ guisa de serpiente que se desliza entre las 
ñores, supe insinuarse en la sociedad bajo la 
sombra de aquel deslumbrador aparató. 'Re
nació de sus cenizas una sociedad célebre 
juenabia conmovido al mundo, y que habia 
siao espulgada de todos los reino? de'Buropa 

y abolida por un Papa tan virtuoso como sa™ 
bio. Volvieron á predominar los pruritos i n 
quisitoriales, las condescendencias del pro-
babilismo, el odio á los conocimientos huma
nos, los errores de la Edad media, y sobre 
todo, la alianza antigua entre el fanatismo 
religioso y el poder absoluto, calamidades 
gemelas é inseparables, igualmente fecundas 
en crímenes ó infortunios. Tal es el origen 
del neo-catolicismo. Con esos mismos carac
teres, con esas mismas ton dónelas so presenta 
hoy entre nosotros. 

Meóñí©. Persona últimamente admitida 
en algún nuevo estado. 

Neologismo. Consiste en usar en una 
nueva acepción una voz que no es nueva, así 
como el combinar las palabras ya conocidas 
generalmente de modo que formen un nuevo 
giro. Lícito es inventar palabras aceptando 
las de otros idiomas, cuando no las hay en el 
propio que sirvan para espresar de una ma
nera concreta y rápida una idea ó un objeto: 
pero fuera de estos casos es peligroso el neo
logismo" , pues tiende á desnaturalizar el 
lenguaje patrio. 

Kíeomemas. Fiestas que celebraban los 
egipcios, judíos , griegos, romanos y otros 
pueblos desde los más remotos tiempos el. i 
dia en que se dejaba ver la luna nueva, 

Heoptolcmo. (Véase PÍREO). 
Wepa. Género de insectos, órden da los 

heraípteros, sección de los heterópteros, fa,-
milia de los hidroeorisos. Viven en las aguas 
estancadas. 

Nepal (REINO DE). Este reino, al S. délos 
mentes de Himalaya, está repartido en nuevo 
distritos, que son: Nepal, propiamente dicho-, 
capital Katmandou; Pais de los 24 radj'as, 

- Gortha; Pais de los 22 radfas, ChiUi;. Jf»yi-
manpour, Makwanpour; País de los Kimte's; 
Katan, Hidann; fchayenpoUr, Tchayenpour, 
^«pte-(Tanakpoor), Naragari; Morang, V i d -
jayapour.—Población, 2.500.000 habitantes. 

Neperiano (LOGARITMO). Sistema dé lo 
garitmos cuya base es 2,7 1828 1828..... que 
se designa por e.—También se define este 
sistema diciendo, que en él, l a rozón de la 
progresión aritmética es igual á la .diferencia 
que existe entre la razón de la progresión 
geométrica 1 la unidad. 

Jfepote (FLAFIO JULIO). Natural de Da l -
macia. León I , emperador de Oriente, le 
nombró en 474 emperador de Occidente; y 
habiendo tomado á Roma, ajustó paz eon'los 
visigodos; pero abandonado después por su 
ejército, abandonó á Rávena, donde habia 
fijado la capital del imperio, y se retiró á 
Savona, en Dalmacia, y, allí fué asesinado en 
480 por los partidarios del emperador G.liép-
rio, desposeído del (jetro para dárselo á Ne
pote', ' 
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i . ]JJep®íism0. Cariño esees!vó de los ecle
siásticos á sus sobrinos y parientes más i n 
mediatos. 
. Wepíumiano (SISTEMA).. Sistema geológi

co que mina la mayor- parte de los basaltos y 
algunas otras especies de piedras como pro
ducidas únicamente por la via húmeda . 

. Kíepümo. Neptuno, á quien los griegos 11a-
inañ Poseidor? fué hijo de Saturno y de Rea. 
Tocóle en parte cuando se hizo la división del 
mundo el imperio del mar. Poco después de 
su nacimiento hubo de ocultarle su madre 
en una cabaña de la Arcadia, lo cual hizo 
creer á Saturno que su mujer habia parido 
un potro. Saturno, que todo lo devoraba i n 
distintamente, despedazó lo que creyó ser 
nuevo fruto de su unión con Rea, salvándose 
de este modo Neptuno. 

, Distinguióse este dios en la guerra contra 
los gigantes. 

Casóse Neptuno con Anfitri t is , hija de Ne-
J6Q y de Doris, que habia hecho voto de v i r 
ginidad, y colocó en el lugar de los astros á 
los hijos que tuvo de ella. Llegando á ser 
Anfitr i t is reina de los mares, tuvo por hijo á 
Tritón, una de las principales divinidades 
del mar. 

Neptuno es el soberano de,los mares. Se 
le representa en pié sobre un carro, tirado 
por caballos marinos. En la mano tiene el 
tridente. Le acompañan los Tritones y las~ 
Nereidas. 

E l culto^ de Neptuno nació en la Lib ia , es-
tendiéndose después por Grecia y por Italia. 
Los griegos celebraban en su honor los jue 
gos itsmicos, los cuales atraían á toda la Gre
cia al Istmo de Corinto. Entre los romanos, 
sus fiestas se llamaban consuales. En ellas sé 
inmolaban á este dios el caballo y el buey, y 
los adivinos le .ofrecían' el feudo de las v íc t i 
mas. En las consuales (el nombre de consua
les está sacado, de Constes, divinidad que sue
le confundirse con Neptuno) se paseaban por 
la ciudad caballos magníficamente enjaeza
dos pa,ra dar gracias á Neptuno por haber 
hecho don á los hombres de tan útil y bello 
animal. 

Nereida. Género de anélidos que viven 
@n las cosías, en los agujeros de los peñascos. 

Nereo. Hijo del Océano y de Tetis ; se 
casó con Doris su hermana, de la cual tuvo 
cincuenta hijas llamadas las Nereidas, hijas 
del mar. Represéntase áNereo bajo la figura 
de un anciano, con una larguísima barba 
BXUI. Tenia este dios su residencia en él mar 
Ejeo, que baña las costas de Atica: sus hijas 
le rodeaban bailando á compás. Nereo era fa
moso por. su sabiduría, 3rendo á consultarle 
cuantos deseaban saber lo porvenir. Siguien-
d© Hércules sus consejos, ,se apoderó de las 
mfvnsaíis^ d© ©ro del jardín d© las Hesperi-

des. Nereo solia cambiar de forma para es
capar de los importunos que venían á con
sultarle. 

Nerom (DOMICIANO). Quinto emperador, 
romano , hijo de Domicio Cuobarbo y de 
Agripina; nació en Antium el año 37 de Je
sucristo ; fué adoptado por el emperador 
Claudio el . año 50, y le sucedió oí 54 en el 
cetro. Los principios de su reinado parecían 
presagiar una era feliz para los romanos; 
pero arrojando muy luego la máscara de que sa 
habla cubierto, se manifestó tal como era,fe
roz, envidioso, cruel. Británíc» fué la primera, 
víctima á quien mandó envenenar , ordenan
do á la vez el asesinnto de Agripina) CGÜ cu
yos actos llegó su desenfreno al colmo, pros
tituyendo de todas maneras la dignidad i m 
perial. Después de haber incendiado, á Roma 
paia darse una idea del de Troya, hizo el t i 
rano acusar de este crimen á los cristianos, 
persiguiéndolos como incendiarios. Galva se 
insurreccionó con las legiones contra él, y 
fué proclamado- emperador el año 68, y Ne
rón sé suicidó después de haber sido decla
rado por el Senado enemigo do la patria. 

•Entre todos los emperadores romanos, nin
guno demostró una pasión más decidida por 
la música como Nerón. Es cierto que para 
aquellos tiempos poseía una hermosa voz, 
cantaba muy bien, pulsaba la lira y tocaba 
el arpa hasta el e¡stremo de disputar los pre
mios públicos. 

Nerón hizo su primer ensayo en Ñapóles, 
entrando en esta ciudad bajo las banderas de: 
Apolo, seguido de muy hábiles músicos j 
de infinidad de oficiales que trajo consigo en 
una multi tud de carros. La primera vez que 
pisó la escena, un fuertísimo, terremoto se 
dejó sentir en la sala; mas no por eso dejó de 
continuar cantando con la misma firmeza 
como si nada hubiese sucedido , siendo así 
que la mayor parte de los espectadores salie
ron huyendo amedrentados. Desgraciada
mente para el género humano, el teatro no sé 
desplomó hasta que el tmino hubo conclui
do de cantar y se hallaba ya fuera del e¿i-
ílcio. I \ ' 

Se asegura que la voz del Emperador era 
débil y oscura (exigua et fusca); pero que po
nía mucho cuidado en conservarla. Suetonio ; 
refiere que dm-mia siempre boca arriba, con 
una plancha de'plomo encima del estómago; 
que tomaba con frecuencia purgantes y vo
mitivos; absteníase de comer frutas y de todo 
lo que pudiese ser nocivo á la voz. Final
mente, por miedo de alterar el sonido, dejó 
de arengar á sus tropas y al Senado, iba 
acompañado de continuo de un servidor que 
hacia las veces de médico, con el sólo objeto 
de cuidar de su voz, el cual le advertía cuan
do hablaba demasiado alto y se esforzaba; J 
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si por casualidad el Euiperador. en el traspor
te de una rápida pasión, no hacia caso de sus 
advertencias, tenia la obligación de taparle 
la boca con un pañuelo. 

Le agradaban tanto los aplausos, gue casi 
todos los dias se presentaba en las tablas. 
Invitaba, no sólo á los senadores caballeros, 
sino también al populacho j á la 'canalla de 

. Roma, para que fue'sen á oirlo en el teatro 
que habia mandado construir en su propio 
palacio. Muchas veces retenia á su auditorio 
por espazio de todo un dia con su noche. 
Hasta que no estaba rendido de fatiga, nadie 
podia abandonar la sala, en la cu .1 habia un 
considerable número de espías que ob serva
ban los ademanes de los espectadores, dis
puestos á denunciar los menores síntomas de 
malcontento. La gente del pueblo era casti
gada en el mismo instante por los soldadós. 

Merva (M. Coccio). Uno de los mejores 
emperadores romanos ; nació el año 32, en 
Narnia (Umbría), y fué proclamado el año 96 
de Jesucristo, después de la calda de Domi-
ciano. Fué dulce y clemente, y eligió por 
sucesor á Trajano. .Murió el año 98. 

Hervios© (SISTEMA). Se compone del ce
rebro, de la anédula espinal y de los nervios. 
Estos son las partes de aquel sistema dis
puestas en cordones, que se dividen y subdi-
viden en su trayecto, y se componen de fila
mentos ó pequeños filetes muy delgados, 
uniéndose por una de sus estremidades con 
las médulas'espinal y oblongada, y se'distri
buyen ó ramifican por el otro en los órganos. 
Los antiguos llamaban nervios á todas las 
partes blancas. 

Wesselroáe (C.VULOS ROBERTO, CONDE ÜE). 
Canciller del imperio ruso, que falleció en 
San Petersburgo el 23 de marzo de 1862. Era 
el decano de da diplomacia europea. Entró al 
servicio del gobierno ruso en 1802, y dirigió 
la política en todas lás grandes negociacio
nes de este siglo, en calidad (ie ministro de 
Negocios estranjeros, cuyas funciones ejerció 
sin tregua bajo los reinados d é l o s empera
dores Alejandro I , Nicolás y Alejandro I I . 
Todavía ocupó este elevado puesto en la épo
ca del Congreso de Paris en 1856, y estegrañ 
acto diplomático fué el último en el- que 
tomó parte ántos do retirarse á la vida priva
da. El conde de Nesselrode nació en el año 
de 1780, de modo que ha muerto á la edad de 
82 años. 

Con Metternich y Pitt , es decir, con Aus
tria é Inglaterra, de donde eran ministros 
estos célebres hombres de Estado, contribuyó 
por medio de la coalición á-la caida del Go
loso, y casi siempre fué el defensor de los 
astados débiles. Su luminosa nota sobre los 
asuntos de Tescana (1859) ea uno de los do-
^xaentos más notables de lá diplomaQia mo

derna, y un arma de defensa de los pueblod 
latino-americanos. 

Néstor ó Letoporls N estero va. Histo
riador ruso que nació en 1056. A la edad de 
17 años entró en,el monasterio de Kiovf, y 

> allí murió en edad avánzada 
Mesíor. Hijo de Neleo y de Cloris; era 

rey de Pilos y de Orcómenes en el Pelopone
so, cerca del rio Emacio, en la Arcadia. Sus 
hermanos murieron por los golpes de H é r 
cules; hizo muy jóven la guerra á los Epeos, 
que después fueron los Eleos en el Pelopo
neso: asistió á las bodas de Piritois con H i -
podarma, y defendió á estos contra los cen
tauros: asistió muy viejo absitio de Troya, y 
fué útil á los griegos por su sabiduría. Es 
uno de los héroes favoritos de Homero, que 
decia de él, para pintar su elocuencia, que 
sus labios destilaban miel. Casó con Eur idi -
ce, hija de Climene, de la cual tuvo siete h i 
jos y una hija. 

Nestorio y nestorianos.* (Véase HEREQES 
Ó HEREGIAS,-Siglo V.) 

Kestorio. Famoso heresiarca que nació 
en Grermania, en laSiria; abrazó desde luego 
la vida monástica, y se consagró á la predi
cación. Teodosio el Jóven le llamó en 428 á 
la silla de Gonstantinopla. Murió en 432, en 
un oasis del desierto de Libia . (Véase HEEE-
GÍAS, siglo V.' ' 

Neufchatel. (Véase SUIZA). 
Neumática (MAQUINA.) Las máquinas neiK 

máticas ó aspirantes se usan en los ferro-ear-
riles atmosféricos, ó para la ventilación de las 
minas; en este último caso se usan ventila
dores aspirantes. Las máquinas aspirantes de 
pistón tienen mucha analogía con las soplan
tes ; las válvulas de aspiración se abren de 
fuera adentro del cuerpo de bomba, y las vál
vulas de evacuación están colocadas en el óm-
bolo mismo y se abren de "dentro afuera; ii),-
virtiendo el sentido de las válvulas, se tras-
formarian las máquinas aspirantes en soplan
tes y recíprocamente. En general, en las má
quinas soplantes, los émbolos son macizos y 
las válvulas se colocan en los fondos dé los 
cuerpos de bomba. En las máquinas aspiran
tes , el pistón desempeña el oficio de uno de 
los cuerpos de bomba'que entónces queda su
primido. Estas máquinas son en este caso de 
simple efecto , y se reúnen por partes á fin de 
obtener una aspiración continua. 

Neumonía. Inflamación del parenquima' 
pulmonal, afección muy común en el primer 
período do la existencia, y que siempre es 
más común on'invierns que en verano. 

Neuralgia. Dolor en el tronco 6 ramo 
nervioso, que se propaga por sus ramifica
ciones á mayor-ó menor estension. Es una 
afección puramente nerviosa. 

Neurópteros. Insectos carnioeros'que se 
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dividen en tres familias: subulioomius, pía-
nipennes y-plicipennes. 

Neurosis. N'Snlbi-e genérico de las en-
feí-medades qué se suponen tienen su asiento 
en algún punto del sistema nervioso, y que 
consisten en la perturbación más ó ' menos 
manifiesta de algunas funciones, sin que se 
note alteración en la estructura de las par
tes donde radica, y sin agento material que 
las produzca. 

Neutralidad (KSTADO UK). Se dice del Es
ta cío que permanece en paz con naciones que 
entre sí están en guerra, sin tomar la más 
mínima parte en sus disensiones y querellas, 
no facilitando socorros á ninguna. La neu
tralidad verdadera requiere mucha buena fe 
y lina gran lealtad. 

Neutros. LlámansC neutros o mulos en 
zoología á ciertos individuos cuyos órganos 
sexuales no llegan jamas á su completo des-
arrolloj y que adornas no son aptos para la re
producción. 

En botánica se llaman flores neutras aque
llas cuyos pétalos se han multiplicado á es-
pensas de los órganos reproductores. 

Neva. Rio de la Rusia europea. Es una 
emanación del lag'o Ladory, de donde sale en 
el sitio donde se eleva la fortaleza de Sckíus-
senburgo, y íecorre todo el gobierno de San 
Petersburgo, con una anchura variable de G00 
á 1.200 piós, y un curso de 70 kilómetros. 

Nevera. Importantísimo es para las nece
sidades de las ciencias , do la medicina y de 
la higiene públ ica , poder obtener hielo en to
dos tiempos y coh baratura. 

E l procedimiento más económico y más 
usado consiste en el uso dé neveras , especie 
de cuevas de gran dimensión, donde se amon
tona el hielo durante el invierno en cantidad 
suficiente para el consumo del año. 

Se llena la nevera en los cliás más frios del 
invierno con hielo ó con nieve y ê riega des
pués con uu poco de agua de nieve que se 
congela y que reuniéndolo, iodo en una" sola 
masa impide que el aire circule en su inte
rior. Se cubre todo eon paja, por encima de la 
cual se ponen tablas cargadas con piedras. 

En los Estados-Unidos se construyen á 
veces'las neveras fuéra del suelo al aire'libre, 
componiéndolas con edificios de maderos eiv-
trétéjidós cubiertos por todos lados de paja. 

Newcommen. Cerrajero inglé.s,ainventor 
de las máquinas de vapor, impropiamente 
llamadas bombas de fuego. 

Newton (ISAC). Creador dé Ja filosofía na
tural, honor de ,1a Inglaterra, su patria. Na-

' ció en.Yolstrop en 24 de diciembre de 1642 y 
murió en 20 de marzo de 172'/'. 
^NewtOñ (BINOMIO DE). La palabra binomio 

viene del griego ¿¿s, dos veces, y nome, par-te 
d@ dog partes, Es gimtidad qué se compotie 

dy dos términos; y el binomio de Nev.lon es 
una fórmula que espresa el desarrollo de una 
potencia cualquiera, de uu binomio. 

Ney (MIGUEL). Príncipe do, la Moscowa, 
duque deElchingen, par y mariscal de Fran
cia, hijo de un tonelero de Barre Luis. Des
de muy joven entró en casa de un notario, 
donde adquirió algunos conocimientos ge
nerales, y á los 18 años de edad sentó plaza 
en un regimiento de húsares. Combatió siem
pre con intrepidez, la cual, así como sus ta
lentos y aptitud, le elevaron en breve á los 
principales grados en la nueva cafrerá que 
habia elegido.. Napoleón, que desde luego co
noció su mérito,-no omitió distinción alguna 
para atraerle á su partido, ydas proezas con 
que ilustró su nombre en las váidas campañas 

'ó innumerables combates que sostuvo, pro
baron la exactitud del epíteto de valiente de 
los valientes, que el mismo emperador le da
ba. Este animoso guerrero y escelente gene
ral eclipsó con el grave error de un instante, 
no permaneciendo fiel á sus opiniones y 
compromisos, más de veinte años de gloria: 
46 contaba dé edad, cuando fué pasado por 
las armas enParis en 7 de diciembre de 1815. 

Niágara. Canal por el que las aguas del 
lago Erio van á perderse en las del Ontario, 
en América. Separa el Niágara el Estado de 
New-York del Canadá. Es famoso este rio 
por la catarata que forma en medio de su 
curso. Es un g-olpe de agua de 660' metros 
de anchó, cayendo de una altura de 50 me
tros en un precipicio sin fondo. E l ruido de 
esta catarata se deja oir á muchos kilóme
tros de, distancia. Sus orillas han sido mu
chas veces testigos de encarnizados comba
tes entre los ingleses y los americanos; y en 
un porvenir más ó ménos lejano, serán el 
teatro de la lucha que concluirá por arrancar 
el Canadá del dominio inglés. 

HibekíEg-aa^POEMA. DE nos). Poema 
consta de dos partes, ia primera de las cua
les contiene la, narración de las aventuras y 
muerte de Sigefroi; y la segunda narra la 
petición para matrimonio de Chrimhilda he
cha por Ati la , rey de los hunos, la marcha 
de los nuevos esposos y la venganza de 
Chídmhilda. Algunos críticos alemanes_ han 
colocado este poema falsamente atribuido á 
Enrique de (Jtterding'en, á mayor altura que 
la Iliada de Homero; y lo que parece-más 
cierto, es que las tradiciones populares más 
antiguas han venido á refundirse en él. ba 
autor desconocido le dió en 1210 da forma en 
que ha llegado hasta nuestros dias en el ma
nuscrito de Munich. 

Micaragíxa. (Véase AMÉRICA). 
Nicaragua, hipaticv.s halsdwina de Lineo. 

(Véase BALSAMINÁi) •, . 
Nleea. Ciudad de la antigua Bit^in*' 
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Uéva hay el nembre de Jokielij y hace parlo 
de la Natolía, í . j ñ indé Antígoiio, liijo de 
f i l ipo. Es célebre por el Gdttcilid géneral 
que por órden de Constantino se reunió allí 
el año de 325 , en el cual se compuso.y or
denó él símbolo de la fe cristiana. E l año 788" 
se celebró allí otro Concilio Contra los icono
clastas. El primor Concilio de Ni cea redujo 
los Evangelios á cuatro. Conocíanse á la sa
zón más de 20Q, y eran como novelas imita
das de los libros nlitracos y otros usados en 
el Asia. 

Hficéforo. Des emperadores griegos de 
este nombre. E l primero, llamado Logothe-
to, ascendió al trono desde el cargo de i n 
tendente de la Hacienda y canciller en 803, 
y murió en un combate contra los búlgaros, 
cuyo rey Crum se mando bacer una copa coñ 
su cráneo. E l segundo, llamado Focas, fué' 
elevado al trono por los soldados. Casó con 
la emperatriz Teofana, viuda de Romano el 
Jóven en 833, y murió asesinada en su cama 
por Juan Zimisces en 869, no siendo estraña 
su mujer á este suceso. 

Mesas. -Céneiral ateniense que adquirió 
gran fama en la guerra del Peloponeso ¿ la 
cual llevó á, .glorioso término. Habiendo s i 
tiado á Siracusa con los generales Enrimédon 
y Demóstonés, y aventurado un combate 
naval, vióse en la precisión de retirarse; y 
perseguido por los sitiados j se rindió con 
candioiomde que se le sespetariala vida; pero 
los siracusanos se burlaron de esta promesa y 
le dieron muerte el áño 413 ántes de Jesu
cristo. 

Mcoclés. Rey de Pafos, .famoso por el 
trájico fin a, que arrastró á toda su familia. 
Tolo meo, rey de Egipto, irritado de que b u -
bieséi despreciado su alianza, ordenó á algu
nos oficiales suyos que tenia en Chipre qué 
le quitasen la vida; mas no queriendo ellos 
pasar por asesinos, le dieron cuenta del ries
go en que se hallaba, rogándole que se pUr 
«iese en salvo ó se suicidase. Siguió Nico-
cles éste consejo; otro tanto hizo su esposa, 
después de haber hecho sufrirla misma suer
te ásxis hijas y exhortado á süs cuñadas cpie 
siguieran su ejemplo, lo cual hicieron tam
bién juntamente con süs esposos, que pren-
uieron fuego á los cuatro ángulos.del palacio 
donde habitaban en Chipre. Año 310 ántes 
de Jesucristo. 

Nscoláiías. (Véase Í-IEREGES y IÍEREQÍAS, 
siglo i.) •. -

Nicolás. Cinco papas de este nombre. E l 
primero, papa 107, llamado el G rande , nació 
en Roma; sucedió á Benedicto I I I en 24 de 
abnl de 858, y murió el 13 de noviembre de 

sucediéndole Adriano I I . E l segundo. 
Papa 154, Gerardo de Borgoña . nació en la 
Provincia de mk nomb^f suQedia el 28 de 
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eiíéiíó de 105o á Esteban I X , v murió él 3 de 
jul io de 1061, sucediéndole 'AlejandroÍI . E l 
tercero, Juan Gaetan, de la familia do. los 
Ursinos, sucedió á Juan X X I el 25 de no
viembre do 1211, y mu lió el 22 do agosto de 
12S0, sucediéndole Martino I V . Fué el papa 
187- E l cuarto, papa 190, nació en Ascoli; 
sucedió Honorio I V el , 22 de febrero de 
1287, y murió el 4 de abril de 1292, sucedién
dole Celestino V. E l quinto, papa 209, To
más de Sarzana, sucedió á Eugenio I V el 16 
de marzo dl?;1447, y murió ol 24 de marzo 
de 1455, sucediéndole Caliste I I I . 

Nicolás té Emperador de Rusia. Nació 
el 25 de junio de 1796, y murió el 2 de mar
zo de 1855 en 8an Petersburgo. En 1.° de j u 
lio de 1817 casó con Alejandra Feodorvna, 
que había nacido el 2 de ju l io de 1198, y mu
rió el 20 de octubre de 1860. 

Nicolás I Pawlowitsch era hijo del empe
rador Paolo I y de la princesa de Wurtem-
berg, su esposa, tan feo él de cuerpo y alma 
'como hermosa, dé alma y'cuerpo la empera
triz. I3e esta iluion nacieron Alejandro, que 
se parecía á la madre: Constantino, que era 
el retrato del padre; Nicolás, que tenia m u 
cho de ésta, según sus amigos, en lo físico, y 
más de aquél, ' según süs detractores, en lo 
níoral; y Miguel, c¡ue nada ha sacado n i da 
uno ni de otro. Algunos han exagerado cier
tos ímpetus del carácter vivo de Nicolás, re
cordando maliciosamente cierta éscentrici-
dad harto común en los miembros de esta fa
milia. Paülo, dicen, murió loco; Alejandro 
acabó sus dias en una situación mental muy • 
estraordinaria; en Constantino Se han adver
tido siempre señales dé Un cerebro descom
puesto; y la desigualdad de carácter, la vio
lencia d& lenguaje, su conducta política, su 
odio absurdo á toda reforma, por necesaria 
que fuese, pronosticaron que al fin llegarla 
Nicolás á su estado intelectual, que si no es 
la demencia, es á lo ménos una verdadera 
enfermedad. 

La educación del Czar fué tan descuidada 
como la de sus hermanos. Fué su preceptor 
un suizo de cortísima capacidad. 

Nicolás de Pisa. Arquitecto y escultor 
qtíe floreció al principio del siglo xíii . Murió 
en edad avanzada. 

Mlcolás (PEDRO). Escritor, teólogo y mo
ralista: nació en Cbartres el 3 de octubre de 
1625, y murió el 16 de noviembre de 1695. 
Trabajó con Arnaldo tín la defensa de Janse-
nio, y suministró á Pascal asunto para várias 
de sus cartas provinciales. 

Meólas (RoüBiouÑt). Célebre aventurero 
andaluz, que se hizo primero jesuíta y luego 
rey del Paraguay, y emperador de los ma-
melücoB á mediados} del siglo xYm, Be iguo-
ra su fin. 
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Mcoio (NICOLÁS ISNARD). .Célebre com

positor de música, que nació en Malta en 
1775 ; , y murió en Paris el £3 dé marzo 
de 1818. 

Nicomedes. -Tres reyes de Bitinia se co
nocen con este nombre. E l primero, llijo de 
Zipetas, fundador de la monarquía, sucedió 
á su padre el 278 ántes de Jesucristo. E l se
gundo, llamado Filopator, subió al trono el 
148 ántes de Jesucristo, por habérsele arre
batado, con la vida, á su padre Prusias, y 
pereció el año 90 asesinado por su bijo y su
cesor Nicomedes I I I , el cual fué destronado 
por su hermano'Sócrates, protegido de M i -
trídates. Murió el año 75 ántes de Jesucristo, 
y entónces fué declarada la Bitinia provin
cia romana. 

Nicópolis. Ciudad de la Turquía euro
pea, capital del Sandjakato del mismo nom
bre, que forma parte del eyaleto de Roume -
l i , y comprende la central de la antigua B u l -

f aria. JCstá situada la ciudad sobre el Danu-
io, y en sus inmediaciones ganó Bayaceto I • 

el 28 de setiembre de 1396 una célebre v ic
toria sobre un ejército cristiano de 100.000 
hombres mandado por Sigismundo, rey de 
Hungr ía . 

Nicotiaha. (Véase TABACO.) 
Nictalopia. Afección de los ojos, median

te la cual, y sin lesión ni enfermedad apa
rente, pierden la facultad de ver, á no ser 
una determinada intensidad de luz. 

Nicteribia. Insectos delórden de los d í p 
teros, familia de los pupíparos. Yiven sobre 
los murciélagos. 

Nido. Especie de celdillas ó receptáculos 
que la mayor parte de las aves construyen 
para poner sus huevos y criar sus polluelos, 
y por estension todo trabajo ejee,utádo por 
cualquier animal con el objeto de proporcio
nar un abrigo á los hijos que dan á luz ó á los 
huevos que ponen. 

Los mineros dan este nombre á ciertas 
oquedades de las rocas, de formas irregula
res, por lo común redondeadas y llenas de 
mineral. 

Hiella 6 añublo. Puccma gramimm. Pa
rásita inodora, de color oscuro, que se pre
senta en forma de pustulitas ovaladas sobre 
todas las partes de los cereales. (Véase 
HONGOS. ) 

Niemen (RIO). Véase RUSIA. 
meremberg- (JUAN EUSEBIO). Jesuíta es

pañol, uno de los escritores más dist ingui
dos de la Compañía. Nació en Madrid en 1590. 
Se dedieó especialmente al estudio de la bo
tánica y de la mineralogía, y adquirió en la 
Historia natural tan vastos conocimientos, 
que le dieron una cátedra de esta ciencia en 
Madrid, donde la enseñó por espacio de ca-
fOKje afles; después fué encargado d© espli- I 

car las Sagradas Escrituras; consagróse en 
los últimos años de su vida á la dirección es
piritual, y murió en Madrid en 1658. 

Meto (DAVID). Sabio rabino nació en 
Venecia en 1644, de una familia española 6 
portuguesa:, fué al' principio predicador y 
médico-en-Liorna, después presidente déla 
Sinagoga y de la Universidad de los judíos 
portugueses en Lóndres, donde murió en 
1728. Es autor de muchas obras que prueban 
su profundo saber. 

Meve. Es la resolución de nna nube en 
gotas muy sutiles congeladas, que, reunidas 
al caer, forman lo que llamamos copos. 

Nieves (NUESTRA SEÑORA DE LAS) . Entre 
todos los templos dedicados á la Santísima' 
Virgen en la ciudad de Roma, ninguno hay 
tan célebre' como el de Santa María la Ma
yor. Fué delineado por lá misma madre de 
Dios con caractéres de nieve eírlo más rigu
roso del estío, como lo acredita el milagro 
que dió causa á la festividad de este diá. En 
él se conserva el santo pesebre donde nació 
el Salvador y otras preciusas reliquias, y á él 
se han dirigido siempre las públicas rogati
vas de la Iglesia, cuando las pestes, guerra 
ú otras calamidades han afligido á España. 
Está^fiesta, que se celebra él dia 5 de agos
to , la insti tuyó el papa San Liborio el 
año 363. 
' Nievre (DEPARTAMENTO FRANGES DE LA). 
Limitado al Norte por el de Yonne; al Este 
por los dé la Cote d'or y Saona y Loire; al 
Sur por el de All ier , v al Oeste por el de 
Cher. Capital Nevera. Tiene 300.000 habi
tantes y 681.093 hectáreas de estension, re-̂  
gada por los rios Loire, Yonne, Nievre, Aren, 
Nonain y All ier . Está formado el departa
mento del antiguo Nivernais, y se divide 
en cuatro distritos subdivididos en 25 can
tones. 

Niger. Rio caudaloso del Africa, que 
nace en las montañas de Khoung y se divide 
en gran número de brazos al atravesar la 
Gruinea. Tkne un curso total de 2.400 kiló
metros, y por sitios una anchura de 8. En 
sus aguas se encuentran hipopótamos y cai
manes. 

M g í d i o Flg'UÍo (PUBLIO). Condiscípulo y 
amigo de Cicerón. Fué uno dé los hombres 
más sabios de su tiempo; pues era buen as
trólogo, filósofo y humanista. Siguió el par
tido de Pompey o , y fué desten-ado por Cé
sar, muriendo 45 años ántes de nuestra era. 

Nigricia (REGIÓN DE LOS NEGROS Ó)v Esta 
región, comprendida entre 20° de longitud 0. 
y 24° de la de E., y entre 17° de latitud N. 
y 188 de la de S.; linda por N . con la región 
'Maghhreb y propiamente el Sahara, porO. 
con el Océano Atlántico, por S. aon la región 
del Africa Austral, y por E. qon las regiones 
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del Nilo y del Africa oriental. Dividida, en 
occidental, central j meridional, abraza los 
países conocidos con los nombres de Sene-
gambia, Sudan, Guinea superior ó septen-
trionaí, j Guinea inferior ó meridional. 

La mgricia occidental 6 Senegambia'se 
baila habitada principalmente por los gkzo-
¡ofs, los petdes j los mandingos, j algunos 
restos de las naciones Foulabs, Fqulopas, 
"Nones, 'Sereres. Djalonkes j Seraklialés, que 
casi han desaparecido. E l clima es escesiva-1 
mente cálido, y el aire muy dañoso , sobre 
todo en la estación do las lluvias. E l te rmó
metro nunca baja de 20° de Reaumur, y sube 
algunas veces á los 40 y 45°; pero la frescu
ra de las noches suele templar tan desmedi
dos calores. 

Los europeos han establecido factorías en 
las costas de la Senegambia y en el interior 
de las tierras, para comerciar en goma y oro, 
j ántes en esclavos. 

La Senegambia, limitada al N . por el Sa
hara, al E. y al S. por la Nigricia . y al O. 
por el Océano; está regada por muchos rios, 
derivándose su nombre del Senegal y del 
Gambia. E l Senegal, denominado también 
Zénaga, riega la parte Nordeste, llamándose 
Ba-fing en el país de los .mandingas, donde 
nace, y Baleo entre los peules (gallinas). 
También se titula Foura, y entre los ghiolfs 
(lolofs) Dengueh. 

Antes de -perderse en el Océano forma 
gran número de islas y baña é. San Luis. Su 
principar afluente de la izquierda es el Fale-
mé, y de la derecha el Kokaro. También acú-

, den al Senegal las aguas del lag'o Ponie-
Fonl ó Ngher y las del lago Kayar (Cayor). 
El Gambia brota en las mismas montañas 
que el Senegal, y baña el centro de la Sene
gambia. En su origen tiene el nombre de 
Diman. E l rio Grande, llamado también rio 
de Nalous, sale también de las mismas mon
tañas, y riega la parte meridional. 

Las islas situadas á io largo de las costas 
son: la de,San Luis, en la embocadura del 
Senegal y al S. del cabo Yerde; la isla ó roca 
•le.Gorea. perteneciente á Francia; en la em-
Wcadura del rio Grande," el archipiélago de 
Bisagos, en que viven los bijugas ó bisagos, 
pueblo feraz y belicoso, siendo las principa
les islas Bissao , Boulama, Bormosa, Bussi, 
Yate, etc. 
. La Nigricia central se divide en Nigricia 
interior ó Sondan, y N i 2'ricia marítima ó 
wñnea septentrional. 

I-0 Pigricia interior, Sondan ó Tah'our.— 
iíorriaauna comarca inmensa muy poco cono-
C1da, entre el Sahara al N . , la Senegambia 
a| ¿ p d a Nigricia y las montañas de la Luna 
al • > y al E. los países de que consta la co-
Warsa Sudoe t̂? 4© la ' ^ m ^ del ííilo, clor4e 
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se encuentran el Dar-Four y el Kordofan, 
que á veces se incluye en el Sondan. La es— 
tensión de este vasto país es de unas 900 le 
guas, y su anchura de 300. E l clima es cáli
do, pero sano, y el suelo muy variado, á tre
chos arenoso y árido. Está regado por m u 
chos rios y contiene, muchos lagos, entre loa 
que se distingue el inmenso lago Tchad, don
de se desvanece el Yeou por O. y el Chary 
por S. E l rio más importante de esta comar
ca., que parece darle su nombre, es el Niger, 
que en la Nigricia marítima lleva sus aguas 
al gran golfo de Biafra y de Benin. Después 
de regar la parte occidental del Sondan, des
ciende del monte Loma, toma de su origen > 
los nombres de Temblé, Ba, Djoliba, etc. Los 
indígenas le nombran Djoliba, Dhiotiba 6 
Kouarra, Quorra: corre al N . , pasa por Segó, 
Djenny 6 Jinni,-separándose entre estas c iu 
dades para-formar una gran isla; atraviesa el 
lago Djebou (Dibli , Debó), baña á Ten-Bok 
tone ó Tombouctou, dirígese al Sudeste con 
el nombre Quorra, luego al S. y al O., vuelve 
de repente al Sudoeste, atraviesa la cordille
ra Kong, y se introduce en el Océano for
mando un vasto delta, cruzado por gran c i 
mero de brazos. 

E l Soudan, que cuenta con unos 20.000.00Ó 
de habitantes, se divide en muchos países, 
reinos ó imperios , siendo los más notables 
los siguientes: E l Sangaran, hácia el origen 
del Djoliba; el Bambarra, al E. de la Sene
gambia, capital Segó, con 30.000 habitantes; 
el reino de Ten-Boktoue, que tiene por capi
tal la ciudad de este nombre, la cual está 
habitada por 10 6 12.000 almas y situada en 
terreno fértil, siendo bastante mercantil, y 
ademas el principal depósito de esta parte del 
Africa; el imperio de Bornou, antiguamente 
Uno de los más vastos de la Nigricia, al O. 
del lago Tchad, en cttj^a márgen occidental 
está Kouka, su capital; el reino de Bagher-
mey, al E. y al S. del mismo lago; el reino 
de Borgou, .á la derecha del Koüarra; el rei
no Yaouri, á la izquierda; el roino de Yarr i-
ba, entre el Borgou 6 el Kouarra; parte del 
reino de Benin ó Adou, que se estiende hasta 
el mar; el Fellatah ó imperio de los Felláns, 
entre el Djoliba y el lago Tchad. 

2.° Nigricia marítima 6 Guinea septentrio
nal.—Esta comarca confina porN. con la Se
negambia y el Soudan, por O. y S. con el 
Océano, por Sudeste con la Nigricia meri 
dional de la cual está separada por el cabo 
López. Población, 10.000.000 de habitantes. 
E l clima de este pa í ses todavía más" cálido 
que el de la Senegambia, pero más sano. Los 
cursos de agua que le bañan son numerosos, 
siendo los notables: Sierra Leona, dicha Ro-
kelle en la parte superior de su . curso; el 
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en el imperio Aclianti,,así como el phama y 
el Volta', en los límites del Daliomej: el L u 
gos, que separa á éste del Benin. el Niger, 
el viejo Oalabor, el rio del l íey 6 rio Cama
rones, etc. Hállase dividido estopáis en gran 
número de Estados, entre loe que descuellan: 
el de Soulimana, al S. de la Senegambia, en 
la costa de Sierra Leona: el de Cabo-Monte, 
uno de los más considerables de la parte oc
cidental ; el imperio de Achanti, en la costa 
de Oro, Estado muy poderoso, del que es ca
pital Coumasia, ciudad moderna á 60 leguas 
en el interior de las tierras, con 15.000 habi
tantes: el' reino de Dahoméy, uno de los va
sallos del reino de Yarribaen el Sondan, con 
Abomey por capital, á 30 leguas de la costa, 
con 24.000 Habitantes. E l soberano absoluto 
y feroz de este reino comercia mucho con es
clavos, lo cual ha hecho dar este nombre á la 
costa: el reino de Benin en parte es uno de 
los más~poderosos. Benin , su capital, cerca 
del cabo Formosa, con 15.000 habitantes. En 
fin, el país de los Calbongos, al E. de las bo
cas del Niger. 

Las islas situadas á lo largo de la costa 
son, empezando desde la Senegambia: las 
islas Gaxa, de Loss y Cherbro, en la costa de 
Sierra Leona; en el gran golfo de Guinea, las 
islas del Príncipe y Santo Tomás, y las do 
Fernando'Póo y Annobon pertenecientes á 
los españoles. 

La costa de esta comarca está subdividida 
en 10 partes, que se denominan por los pro
ductos que las distinguen ó los reinos que 
la poseen, á saber: la costa de Sierra Leona, 
la del Yiento, que abraza la costa de los Gra
nos ó de la Pimienta, y la de los Dientes, 
donde ,se hace gran comercio d0 dientes de 
elefante; la costa de Oro, de donde se saca 
gran cantidad de polvo de oro; la cesta de los 
esclavos, donde se hace el más infame co
mercio; la de Benin, la de Calabor, la de Bia-
fra y la de Gabon. 

La Nigricia meridional termina por N . en 
la iNigricia septentrional, por O." en el Océa
no, por S. en la región del Africa Austral, 
de' que está separada hácia los 18° de l a t i 
tud S. en el cabo Frió, y por E. hácia el gra
do de longitud que pasa por las fuentes del 
Gongo y Cocma . El clima de esta comarca 
es fatal para los europeos, siendo insoporta
bles los calores, á pesar del viento y de las 
lluvias que los templan. Los principales ríos 
que le bañan son los siguientes: el Couango 
ó Gongo, (5 Zaire, que riega el país á que da 
su nombre, y que todavía tiene entre los i n 
dígenas los títulos de Moienzi-Enzaddi , Zem-
bere y Barbela. hácia el fin de su. curso. Su 
origen es desconocido. E l Couenza 6 Voam.ii 
es con el Couango.el más importante de esta 
90£acu,'Q9. '3u nacimiento y la parto superior 

desu Giirso también son desconocidos. Los 
Otros rios menos importantes son: el Ara-
briz. el Dandé, el Zenza 6 Bengo, el Cubo 
el Catumbela, el Coporora, el Gob'al y eí 
Bambarojo. 

Esta comarca se halla dividida en muchos 
reinos, siendo los más importantes: Loango, 
desde el cabo López hasta más allá del Couan
go , -constando de los pequeños reinos de 
Mayumba,. Cacongo, Ngojo 6 En-Gojo y Sog-
no. Su capital Loango ó • Banalis ó Banza-
Loango, situado en grande y fértil llanura, 
con 24.000 habitantes.—Co^o, ral S. del an
terior.—San Salvador, llamada Banza-Gongo 
por los naturales, situada sobre uaa monta
ña en llanura, es la residencia del rey, 24.000 
habitantes.—'Bomba, al Sudoeste del Congo, 
siendo capital la ciudad de su nombre.—El 
Sala, cuya capital, Missel, es de 14.000 ha
bitantes.—El reino de los Molonas, poderoso 
Estado, al S. del Bamba, y cuyos principa
les tributarios son: al Este y Sudeste, los 
Mouchingis y los Moucangamas.— Yanoo, 
con 40.000 habitantes, y Tandi-a-Vouá, con 
1G.000, son las dos capitales.—Cancobella, 
cuyos habitantes son muy feroces.—Holo-ho, 
el más dilatado de los Estados al S. de 
Couango, dependiendo de él, los mauchkongos 
y mahungos:—Amiríz, puerto en el Océano.— 
líoh-hó, capital con 2.000 habitantes.—El 
reino de Humé, al Sudeste del lago K.ouftbua. 
—Casanga, al E. , á lo largo del Kouan-
go,etc. 

Los reinos de Angola y Benguela, con sus 
dependencias en el Congo y en los deinas 
Estados, pertenecen^ á Portugal. 

MgromaEcia. Arte de interrogar á los 
muertos para saber de ellos el porvenir. An
tiguamente se hacia esto por medio de una 
ceremonia llamada evocación de los inanes. En 
tiempo de Moisés estaba ya prohibido á los 
judíos, con penas muy severas, la nigroman
cia, lo cual prueba que casi es tradicional ests 
arte, y que la nigromancia se enlaza con el 
espiritismo de nuestros dias. 

Migíagináceas (PLANTAS).̂  Don Diego de 
noche, mirafrilis jalapa de Lineo. Es una de 
las 41 familias de las plantas vasculares, cla
se de las dicotiledóneas, subclase cuarta de 
las monoclaurideas. 

M í o (RKCÍION DEL). Esta región , situada 
al Nordeste del Africa, confina por N . con el 
Mediterráneo, por O. con la región de _Ma-
ghreb, donde se encuentra el gran desierto 
de labia, y con la región dc^ los Tvegrps; 
por S. con esta úl t ima y la región del Africa 
oriental' y por E. con.el Asia y el Mar Enj0) 
hallándose comprendida entre 7o y 32" cUvJ»-
titud N . , y Centre 22° y 41° de longitud K. 

E l Kilo, que con sus inundaciones fertih-f 
todas las tierras que b.afia, es el tw.)on^ 
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grande que atraviesa el Egipto de tí. á N . 
tíegun liemos indicado, este rio se forma del 
Babar-el-Abiad y del Babr-el-Azrek, que rie
ga á Sennaar, y no toma el nombre de Nilo 
bastá después de la reunión de estos dos bra
zos en el país de Sennaar en jNubia, donde 
favorece á Halfay, Cbenny, Damer1, Dongola, 
Tynareb,'Semneh, Derr, etc. Después dé'Da-
ínér recibe en el mismo país al Atbarab ó 
Tacazzé, enriquecido con el Mareb, naciendo 
en la Abisinia. E l Babr-el-Azrek admite al 
Dender y Rahar por la derecha, al Roma, Ya-
bous y Tóumat por la izquierda. E l Nilo baña 
en Egipto á Siena, Esné, Luxor, Kené , Gir -
geb, Syout, el Cairo, y desagua en el Medi
terráneo, trazando con varios brazos, de los 
que los principales son el de Roseta y Da-
mieta, lo que se llama Delta. 

Esta región abraza cuatro comarcas, que 
son, principiando por el Norte: el Egipto, la 
Nubla, la Abisinia y la comarca del Sudoeste 
ó país de Bahr-el-Ábiad. 

A l O. del Nilo se encuentra en la región 
Maghreb, ;S'iy(9?;«/¿, cabeza del oasis de este 
nombre/antiguo oasis de Ammon, que de
pende del vireinato de Egipto.—Qassr, lugar 
de 800 habitantes, cabeza del Pequeño oas i s . 
—Medinet-et-Qassr, pueble de 2.000 habitan
tes, cabeza del oasis de Dahhes, al O. del 
Fraudé, con baños sulfurosos.—^/í7¿ar^<?/¿, • 
cabeza del Gran Oasis, por donde pasan las 

. caravanas que se dirigen al Dar-Jour. 
Nilómeíro o mloscopio. Insten'm'ento 

destinado para m e d i r el crecimiento é inun
daciones del Nilo. La gran utilidad que los 
egipcios reportaban de estas inundaciones 
periódicas, les sugirió sin duda la idea del 
mlómeiro, que al principio parece que con
sistía en una simple regla que tenia señalada 
una escala de división, cuya reg'la estaba ase
gurada en las paredes de m i , pozo abierto á 
propósito ó sobre una columna, octógona de 
níámol colocada en un pozo, ó bien en un 
estanque ó depósito en donde entra por un 
canal el agua del Nilo. Esta columna estaba 
de ordinario dividida eii 22 codos, subdivi-
didacada uno en 24 partes iguales, llamadas 

- dedos. 1 > . 
^ Ninfas. ̂  (Véase, NÁYADES.) # Tenían, las 

ninfas diferentes nombres, según el, lugar 
que ocupaban: las de los bosques se, llamaban 
Briades; las de los árboles Hamadriades: Na
peas las que habitaban los valles; Naiades 
las que vivían.en las fuentes, y Orcades bis 

' que poblaban las montañas. Así, no sola
mente la tierra e ra u n a diosa, s i n o que h a b í a 
aüemas infinitas divinidades q u e presidian ú 
tocio lo que e l l a contiene, Como igualmente á 
todolo C|UP, pi-oducG. . -

Ninfeáceas (PLANTAS) J Ninfea llanca de 
s una de la§'5a tatñilias de Jas plau-

NIQ 
tas vasculares, clase de las dÍQot.iledónéaSj 
de la subclase primera de las tamífloras. 

M&rre . Capital de Asiría, fundada, se^ 
guñ unos, por Niño I ; por Nemrot según a l 
gunos, y por los hijos de Sem según otros. 
Tenían sus murallas 33 metros de altura, y 
una anchura ó espesor bastante para que pu
dieran marchar á la vez y de frente tres car
ros romanos. Su circuito era de 100 ki lóme
tros, y su población dos millones y medio, de 
habitantes. Fué tomada por los medos y 
después destruida el año 625 ántes de Je
sucristo, y no queda vestigio alguno de ella. 

Nmo. Rey de Asiría, que se cree empezó 
á reinar el año 2048 ántes de Jesucristo.' No 
fué el primer conquistador, como han afirma
ndo algunos, sino el que siguió ántes que to 
dos un plan más regular en sus. empre
sas ambiciosas. Su hijo Niño ó Ninias, que 
sucedió á su madre Semíramis, y no falta 
quien aseguró que la quitó la vida , fué un 
'monarca sumamente imbécil. E l otro Niño 
de que hablan las historias, hijo de Belo, 
nieto de Alceo y biznieto de -Hércules, vivió 
algunos siglos después. 

Mióbio. . Véase SIMPLES (CUEEPOS). 
Ñique!. Véase'SIMPLES (CUEKPOS.) E l n í 

quel es el metal que en.1751 descubrió Crons-
tedt; tiene mucha analogía con el cobalto, y 
casi siempre se encuentra en los mismos mi 
nerales. Reduciendo 'el óxido de níquel por 
el carbón á una temperatura muy alta, se 
obtiene el metal en forma de un botón com
pacto y fundido, que se ha mezclado con una 
cantidad pequeña de carbón. En este estado 
es de color blanco-gris, semejante al de la 
platina. Trabajándolo con precaución y en 
caliente, se le puede forjar y reducir á ho
jas, en cuyo caso toma una estructura fibro-
.sa. Tiene, poco más ó menos, la dureza del 
hierro, y adquiere entónces mucho bril lo. 
Fundido es su densidad=8,402, y por medio 
del batido se eleva á 8,882. 

E l níquel no se oxida al aire á la tempera
tura ordinaria. Calentado al rojo se oxida 
lentamente' al aire y descompone el vapor de 
agua; pero con ménos.rapidez que el hierro. 
Los ácidos minerales lo disuelven fácilmen
te. E l níquel precipita de sus. disoluciones á 
la plata, al cobre, etc., y se combina directa
mente con el cloro, el azufre, el selenio, el 
fósforo y el.arsénico. 

- E l níquel se liga muy bien con el hierro, 
el cobalto, el cobre, el antimonio, el zinc, el 
estaño, etc. En los aereolitos so encuentra 
mezclado con el hierro. Entre estas mezclas, 
las que forman con el zinc y con el cobre, 
que llevaii el hombre de irnetal blanco, 6 pac/c~ 
foiiq ó rnelclior, so emplean mucho en las 

la fasioo. 
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con el borraj, dan un yidrio rojizo en caliente-
y casi incoloro después de frió. Tratados con 
ácido nítrico, producen una disolución ver
dosa que adquiere un azul con viso violado 
por medio del amoniaco. Con la potasa 6 sosa 

-dan un precipitado verde manzana. E l níquel 
se halla en la naturaleza combinado con va
rios cuerpos. Tenemos minerales'de níquel 
en Granada, Málaga, Ortegal (Galicia), etc. 
E l mineral de níquel más común es el l l a 
mado niquelina, cupfer^iiquel, níquel, arsénical 
ó atécniuro de níquel. Es rojizo, con lustre 
metálico que se empaña lentamente al aire. 
Su densidad se representa por 7. Sólo-se le 
halla en masas compactas. De él se estrae 
principalmente el metal, notable por la c i r -
eunstaneia de adquirir, como el hierro,, pro
piedades magnéticas sin oxidarse por la ac
ción del aire, é importante por sus aplida-
ciones industriales. Aleado, en efecto, con 
cobre y zinc, forma la liga sonora, blanca 
como la plata,1 y susceptible de pulimento, 
conocida entre nosotros con lós nombres de 
metal blanco, melchor, alpaca, etc., con la que 
se hacen eopones, cálices, custodia,s; relica
rios, lámparas , candelabros y otros objetos 
destinados al culto, vajilla, floreros y muchos 
objetos de lujo. En pocos años, esta industria 
ha tomado en nuestro país un considerable 
desarrollo. • 

Nipho (D. AGUSTÍN). Natural de Bruse
las, y coronel de las tropas españolas. Es el 
autor de 5 la famosa colección de los reyes 
de España-, desde Ataúlfo hasta Carlos I I . 
Fué agente del reino de Sicilia, y del Estado 
de Milán, archivero, conserge y maestro de 
ceremonias de la.,embajada española en Roma, 
quien á fuerza de estudios, constantes des
velos y notables sacrificiois, logró grabar y 
publicar la primera colección de reyes dé 
España, y por cuyos servicios fué remune
rado por el monarca Cárlqs I I con varios t í 
tulos y empleos ,-y carta de naturaleza para 
sus tres hijos, con mi l ducados de pensión al 
mayor, previa consulta y unánime asenti
miento de todas las ciudades de voto en Cór-
tes, según así resulta del espediente que o r i 
ginal se conserva en el archivo de la antigua 
Cámara de Castilla, al núm. 60, de consultas 
de 1687. Esta selecta colección, de que acaso 
n® exista otro ejemplar, fué adquirida en la 
ciudad de Bruselas por D . Lesmes Hernando, 
con motivo del viaje que hizo al vecino im
perio en 1850, comisionado por el gobierno 
español á estudiar la organización de archi
vos y bibliotecas. 

. Niscato. Agarkús delit 'mus. Sectas ú hon
gos comestibles: es el rohelló de los catala
nes, y so egc\ieutra en lo^ alt^de^ore^ de 
lladrid. 

NIT 
Planta vascular, dicotiledónea:) 

subclase segundsi, de las calcíÜoras. 
Míspero del Japón. ; (Efioloi^ya japóni

ca Lindl.) Este srbolito, siempre verde de la 
China, es otra de las especies m á s hermosas 
que se cultivan para adorno en nuestros jar
dines. Florece en noviembre. Se multiplica 
como el anterior. 

Níspero. (Mespilux germánica de Lineo). 
Los frutos de este arbolillo europeo son algo 
indigestos. Sólo después de haberles hecho 
esperimentar un principio de fermentación, 
colocándoles en paja, salbado ú otra materia 
análoga, no están en disposición de comerse;. 
Florece en mayo. Se multiplica de. semilla é 
ingerto. 

Nitrato de potasa, nitr©. (Véase BA
LITEE.) 

Nítr ico (ÁCIIIO). Aerno AZÓICO 6 AZÓTICO, 
AGUA FUERTE. E l descubrimiento del ácido 
nítrico se debe á Raimundo Lul io , uno de los 
más célebres alquimistas de la IJdad media; 
destiland© , una mezcla de nitro y de arcilla 
fué como descubrió este nuevo cuerpo, que 
se designó al principio con los nombres de 
ácido del nitro y aguafuerte; pero Cavendich 
fué el primero que descubrió la verdadera 
naturaleza de este ác.ido/Este célebre quími
co determinó también con bastante exactitud 
las proporciones de sus principios constitu
yentes.' 

E l ácido nítrico es el más oxigenado délos 
óvidos del ázoe; su nombre , que le fué dado 
por Lavoissier, procede de la palabra nitre, 
que era como se denominaba ánfes el salitre 
ó nitrato de potasa; pero como su radical 
real es el ázoe, parece que se le deberla lla
mar, más bien ácido azótico, como ya lo deno
minan algunos; sin embargo, si llega á pre
valecer .el nombre de nitrógeno para designar 
el ázoe, es probable que el ácido de que-nos 
ocupamos no^varie su anterior denominación. 

Por medio de esperimentos muy escrupu
losos, ha encontrado Mr. Gay-Lussac que el 
ácido nítrico estaba formado de 100 volúme
nes de ázoe y de 250 de oxígeno, ó bien: 
x equivalente 
de ázoe 177,02 en centésimos 26,15 

5 equivalentes 
de oxígeno. . 500,00 — • 73,85 

677,02 100,00, 
Tal es la composición del ácido seco; pero 

este cuerpo no, puede existir en tal estado, á' 
menos de no hallarse combinado cxon ciertos 
óxidos; y el más -puro q u e puede o b t e n e r B » 
contiene siempre cerca de 15 por 100 de 
agua; la composición de este, hidrato es la sî  
g'uieftte; 
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1 equivalente de ácido an
h i d r o . . . . . . . (m,02 85,75 

1 equivalente de agua., . / 112,48 44,25 

789,50 100,00 
Este ácido hidratado es una verdadera 

combinación de ácido seco y agua; es líquido 
á la temperatura ordinaria, blanco, de un 
olor desagradable; muy ávido del'agua, h u 
meante al -aire, y disgrega fuertemente las 
materias orgánicas colorándolas de-amarillo. 

El peso de este ácido es de 1,513 á 18° 
centígrados, hierve á 86° y á la presión de 
% centímetros de mercurio, y se congela en 
masa poco consistente'á50° bajo cero. 

Nitridos. Los ní tr idos ' sólidos mezclados 
con limaduras de, cobre dan por la acción 
del ácido sulfúrico vapores que se vuelven 
rutilantes al contacto del aire. Estos vapo
res, que son irritantes y de olor característi
co, están constituidos por el ácido nitroso., 

Naírógeaio. '¿ (Véase ÁZOE). 
Nivelación. La nivelación tiene por ob

jeto reducir al plano horizontal los puntos de 
la superficie de la tierra que están á diversa 
altura sobre este plano; es decir, hallar la 
diferencia de nivel de varios puntos. Esta 
definición corresponde á la nivelación que se 
llama simple, j se hace en terrenos de corta 
estension, en los cuales, sin error sensible, 
puede áuponerse que los puntos á nivel es
tán en un mismo plano. Pero cuando se trata 
de puntos muy distantes, la linea de nivel 
es un arco paralelo á un círculo máximo de 
la tierra. 

,Mv©s®. E l cuarto mes del año, según el 
Calendario de la república francesa, corres
ponde al espacio de tiempo comprendido en
tre, el 21 de diciembre y el 19 de enero. Sig
nifica mes de las nieves. 

Moailles (ADIUANO MAURICIO) . Buque de 
Npailles, mariscal de Francia, presidente 
del Consejo de Hacienda; y como tal, hizo 
estraordinarios esfuerzos para evitar la ban
carrota: nació en .París en 1678,,y murió 
en 1766. 

NoMesa. La nobleza ha constituido siem
pre ̂ en España un estado particular que ha 
disfrutado ciertos privilegios justamente de
bidos á los que , descendiendo de aquellos 
que habían servido bien á la patria, no se 
mostraban indignos de seguir las huellas de 
sus gloriosos progenitores; pues para que la 
nobleza hereditaria tenga realce, es indis
pensable vaya acompañada de la adquirida. 
Launas antigua y acreditada nobleza de Es-
pana data desde los mismos tiempos de la 
invasión de los árabes y de aquellos esclare
cidos varones que, fieles á la religión y á las 
leyes de su . país ; se retiraron á las ásperas 
fontanas para reconquistar después, como 

TOMO I I I , 

así lo hicieron, su país , traidoramente i n 
vadido. Por consiguiente, la más antigua y 
calificada nobleza de España trae sú origen 
de las montañas de toda la costa de Canta
bria, y muy particularmente de las de A s t ú -
rias,,én que tuvo su cuna la monarquía. 

La consideración con que se distingue á 
á los descendientes de aquellos que han ser
vido bien á la patria, es lo que se llama 
nobleza. E l 'reconocimiento de los servicios 
de los antecesores en los sucesores tuvo i n 
dudablemente y lo tiene hoy el estimular á 
éstos para que sigan las huellas de sus ma
yores, y sé' distingan como ellos por sus ta
lentos, por su valor ó por su celo. 

Woctie. En mitología era la diosa de las, 
tinieblas. La Noche y el Caos eran dioses an
teriores ^al nacímíerito de los demás. 

E l Caos y la Noche son las úmícas d iv in i 
dades que no han tenido origen, pero han te
nido fin. E l Caos pereció cuando se verificó 
la creación, y la Noche cuando apareció la 
luz. 

Los demás dioses han tenido todos pr inc i 
pio ú oríg'en, pero no tendrán fin, porque son 
inmortales. 

E l verdadero Dios n i ha tenido principio 
ni tendrá fin, porque es eterno. Entre los an
tiguos ninguna divinidad era eterna, piies el 
Cáos y la Noche habían terminado su exis
tencia, y las demás habían tenido principio. 

En astronomía es la noche el espacio de 
tiempo que no está alumbrada la tierra por 
la luz del sol. E l paso de la luz á lastinieblas 
no es sin embargo instantáneo: lá aurora disi
pa por la mañana poco á poco la oscuridad 
de la noche y procede á la luz del sol: así co
mo el crepúsculo sigue el ocaso de este as
tro y prepara gradualmente á ver desapare
cer su luz. 

La influencia de la noche sobre los vegeta
les es notable. Sabido es que las planta^ der
raman entónces gas ácido carbónico en la ad-
mósfera: y en cuanto álos animales, es el tiem-, 
po del repose 

Modie buena. Así se llama por los cris
tianos á la del 24 de diciembre, en que cele
bran con la Iglesia el aniversario del naci
miento de Jesucristo. 

MoctOTEas (AVES.) Tribu de la familia de 
las rapaces. 

Mactera® religioso. Parte del oficio de 
maitines, que se compone de cierto número 
de Salmos y tres lecciones, como en el oficio 
de clifuptos. 

Moda! (BARTOLOMÉ Y GONZALO DEL). Na
tural de . Pontevedra; navegantes que por 
encargo de Felipe I I I descubrieron.-el estre
cho dé San Vicente y el cabo de Hornos, por 
lo que entre otras mercedes reales, obtuvie
ron todo QÍ barrio de la Moureira, de doudii. 
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eran oriundos. Escribieron la relación de sus 
viajes •enl52l. 

Nodriza. La mujer que cria y ocupa en 
esto é l lñgar de la madre. Heaquí el resúmen 
de las circunstancias' d;i una buena nodriza. 
Que sea de 20 á 25 años de edad; que goCeba-
bitüalméñte de buena salud y sea hija de pa
dres sanos ; que los miembros inferiores y su
periores los tenga bien desarrollados, y que 
tenga el tórax suficientemente ancho, como 
que unos miembros vigorosos son indicios de 
buenas visceras.—Que sea de regular esta
tura, que los pechos estén bien pronuncia
dos y los pezones bien formados.—Que tenga 
buena dentadura y no la huela mal el alien
to.—Que su leche sea de edad proporcionada 
á la de la criatura.—Que habite en paraje sa>-
no, bien aireado y con buena esposicion.— 
Que. sea de costumbres puras, queno sea pro
pensa á la cólera, n i dada á las bebidas espi
rituosas.—Que no dé su pecho á otra criatura 
que la que está criando, que avise á los pa
dres luego que se crea en cinta, ó que se sien-
fe con una menstraciOn copiosa, etc. etc. 

Eíoé. Hijo de Lamech; nació el año 2978 
antes de Jesucristo, y fué elegido por Dios 
para ser el tronco ó raíz de, una nueva raza, 
y queriendo castigar y destruir la primera 
por sus culpas, para lo cual ordenó á Noé 
qué construyese un arca donde se encerrase 
con su familia y una pareja de animales de 
cada especie. E l arca, ocurrido el diluvio, se 
sostuvo sobre las aguas; y cuando bajaron, 
se detuvo al pié del monte Ararat. Hoé ofre
ció entóneos sacrificios al Señor, que le tra
zó la linea de conducta. Estando Noó un dia 
ebrio, durmióse desnudo sobre su lecho; su 
hijo Gham le vió y se rió de él . delante de 
sus hermanos Jafet y'Sem; pero estos procu
raron cubrir la desnudez de su padre, el cual 
despertó, y sabiendo lo ocurrido, bendijo á 
Sem y á Jafet y maldijo á Chana. La posteri
dad de Sem pobló el Asia, la de Jafet la E u 
ropa, y la de Gham el Africa. Vivió 950 
años. 

Moga!. (Jíiglcms regid de Lineo. Este her
moso árbol, originario de Persia, es muy es
timado como frutal y por.su madera, que sin 
duda es la mejor que se producé .en el país 
para mesas, mostradores y demás obras'de 
ebanistería. E l aceite que se estrae de sus 
semillas es muy usado en las artes. Florece ' 
en mayo. Se reproduce de semilla. 

Afogaróla (ÍSOTA). Natural de Verana, 
filósofa y teóloga; poseyó, várlas' lenguas, y 
fué tan elocuente, que peroró delante de los 

polas 'V y Pió 11, y en el Concilio de I 
mimó en 1446, 
ira • (VKEigmo). Por tugués , qu 

Oportol, de edad de l].1 

papas m 
Man tu TÍ : 

iMftgííi 
murió en Cedermu 

tes y pelo, aunque' algo cano, y el rostro lis0 
siii manchas ni amigas. 

Mollet (EL AUATE). Físico francés, indi 
viduo de la Academia de ciencias; nació en . 
1700, y murió en 1770. Se ocupó especial
mente en el estudio de la electricidad, y con
tribuyó á popularizar las ciencias físicas. 
Escribió las lecciones de física esperimental. 

Mómadas. Nombre qué se da á los pue
blos cuya ocupación cciisistia en apacentar 
ganados, sin otra regla que la comodidad de 
los pastos, para lo cual los buscaban en 
cualquier parte. Son pueblos flotantes sin 
domicilio fijo. 

'Homárqma. Antiguos distritos ó divisio
nes del Egipto, á cuyos jefes se llamaba no-
marcas. 

Womsbre. E l nombre es la palabra' que 
espresa un objeto. Si este no es considerado 
inherente á otro modificándole, el nombre es 
substantivo; si se le considera modificando, 
es adjetivo. 

E l nombre substantivo se llama así, no 
porque signifique sola§ substancias , sino 
porque áun las modificaciones las esprOsa sin 
la relación de inherencia,- y por consiguiente 
á manera de substancias. Por el contrario, el 
adjetivo no siempre espresa una modinca-
cion; á veces significa substancia, y sin em
bargo no . pierde el carácter de adjetivo, ad-
jectus, jtmto & otro, inherente, porque tal es la 
forma de la idea espresada. 

Así, pues, la distinción entre el substanti
vo y el adjetivo no nace de las cosas signifi
cadas, sino de nuestro modo de considerarlas 
ó concebirlas. 

Siendo el nombre la espresion de las ideas, 
todas las lenguas tienen nombres. Bajo una 
ú otra forma se deben hallar,en todas subs
tantivos y adjetivos, porque es natural á 
nuestro .entendimiento el concebir las cosas, 
ora en sí mismas, ora con relación á un su-
jeto- ' . . / . , 

Los nombres substantivos pueden espre
sar objetos compuestos y simples; así no es 
exacto que el nombre substantivo sea sinté
tico, ó que represente una colección de j u i 
cios, y que por tanto deba espresar la totali
dad de un objeto. E l carácter esencial del 
substantivo se halla en espresar una idea sin 
relación de inherencia; y así la etimología, 
substantivo de substancia, está acorde con 
la cosa significada. 

Se suelen hacer otras divisiones del ñor 
bre: indicaremos 
les. De origen: se 
vados, según que 
orío-en es un veri».) 
lectura de leer, D( 
son los que se l'orn 

llaman 
nac 

rápidamente las pnncq 
primitivos ó de 

i ó no de .otro. Si s 
unan vertíales: C( 
lU'fcu-ra; comí; 
vár ¡Vis nalabr 

uiigs, y fue á la sepultura con todos sus dieu- ¡ leras ó truncadas, QOUW inestiguibie, 4ras 
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cliar, eabiz-bajo. Los que no se hallan eii; 
esta clase son simples. Dé si-gnifiCaSd;:> posi
tivos, son los que éspresan, simplemente l a | 
cualidad; como bueno. Comparativos, los que: 
espresan comparación : como mejor, peor, I 
mavor, menor. Superlativos, los que espre-; 
svxn la cualidad en sumo grado : como períec-; 
tísimo, just ísimo. Aumentativos,-los que au
mentan: como hombron, comilón, bonachón.; 

. Diminutivos, Ibs que disníinuyeñ: como eh-i-f 
quillo, chiquitin,.casita, plazuela. Abuiidaíi-
ciales los que ospresan abundancia; como, pe-, 
dregoso , estudioso , dadivoso, asombroso, 
cuantioso. 

Los accidentes debnombre son las modifi-j 
cacioues que recibe según las relaciones 14116; 
espresa, Son tres: género i número y caso,. 

El género del nombre es l a espresion .del.' 
sexo: masculino si signinca macho: femenino-
si hembra:' común ó epiceno,_ o promiscuo, si 
comprende los dos sexos; neutro si no desig
na ninguno. . 

El motivo de haberse comunicado el ge
nero á las cosas inanimadas parece hallarse,' 
en la inclinación que tiene el hombre á dar 
animación á los objetos. Esta inclinación se; 
pesénvuelve más cuando las, pasiones, están 
conmovidas ó cuando prevalece la'imagina
ción. Así es natural que los pueblos en su; 
infancia hablasen de los objetos inanimados 
como si viviesen, de lo que resultaba, la apli
cación del género. Parece que el masculino 
debití aplicarse con preferencia á los objetos 
que ofrecian ideas de fuerza y superioridad; 
y por el contrario el femenino á los que oi're-
cian ideas de debilidad, inferioridad ó del i 
cada belleza. 

El numero del nombre es su espresion de 
la unidad ó de la multiplicidad en los obje
tos. Singular cuando significa:uno: como pie
dra; plural cuando muchos: como piedras. 
El griego y hebreo tienen para ciertos casos 
el número dual, lo que es muy propio al tra
tar de objetos dobles, como ojos, orejas, piés, 

•'íñatiOS. . - iM;,! i 
Los nombres propios no tienen plural por

que, espresan un sólo individuo. 
La idea de padre, patér, puede tener las 

relaciones sigaientes: Tengo noticias de la 
salud de mi padre.—Construye esta quinta 
para mi padre.—Veo á mi padre:—¿Qué man
da Yd,, padre?—Fué desmentido por mi pa
dre. I\To son estas las úiíicas relaciones, pues I 
fuie son tantas Cuantas las modificaciones de i 
lis ideas; pero en la imposibilidad de poner '. 
un caso para cada especie, se los ha clasifi- | 
cado del modo que sigue; el genitivo espresa, | 
pertenencia; el dativo, danb ó provecho; ,el | 
acusativo, el término de la acción; el voertti-
;"• llTlmamiPiito: el ablativo, brígen, medio, \ 
'••ibnmonío y olrar; iséixFéjáhtefiii Claro es qu-' ! 

la clasificación es muy incompleta, porque 
cada una de estas ideas .generales puede es
presar muchas cosas diferentes y á veces 
Opuestas. ;• ; 

La declinación del nombre puede hacerse 
de dos modos: variando la terminación ó 
acompañándole, de partículas que designen 
el caso.;' : f, • ' . •.: : o ' .; 

Nomeaciaíor, nomeaclatura. Catálogo 
de palabras de una lengua para facilitar el 
uso de los que á ella se. dedican; ;v por osten
sión se diae.en general del método que señala 
á los diversos objetos de que se ocupa una 
ciencia, los nombres que pueden hacer com
prender mejor en qué se diferencian unos de 
iótroá,;,.;.; . r:/,; -C . - V, ; ;, ;; j 

Nomiaacioa. Se llama así , canónicamen
te el acto por el cual una persona queda ele
gida para una dignidad, ó pieza eclesiástica. 
Hay nominación simple cuando elige el que 
para ello tiene derecho y es verdadera elec
ción ; hay nominación solemne cuando se de
signan várias personas para que otra elija, y 
es verdadera presentación.; 

La nominación ó elección de.lqs obispos se 
hace en España por la corona, y se aprueba 
y confirma por el Papa. 

En los primeros tiempos, de la Iglesia, la 
institución de los obispos se hacia dé la ma
nera siguiente,, conforme al ejemplo de los 
apóstoles: los obispos; inmediatos, . asistidos 
del clero, y del común de la iglesia que ha
bla perdido, ,á su obispo, procedían á la elec
ción del sucesor, lo aprobaban y lo consagra
ban inmediatamente. Con el; tiempo llegaron 
á ser más distintos estos tres actos, y esperi-
mentaron algunas alteraciones. L La elec-, 
clon se puso en relacionen cuantoá la forma 
con, da constitución municipal , y repartida 
entro el clero, la municipalidad,.los honorati 
y la clase media. Sin embargo, para evitar 
la influencia de la multitud,, la elección pro
piamente dicha emanaba del clero sólo, y 

.aquella se limitaba á una recomendación ó 
• aprobación en masa, 6 daba testimonio del 
mérito del candidato elegido^ En general se 
atendía,menos al número ue votos, que á las 
cualidades personales, y á las luces de los re
comendantes. También se tomaba, particu
larmente en consideración el . deseo del em
perador, y en las elecciones turbulentas se 
acostumbraba acudir á .el para mantener la 
paz de la Iglesia. 11. A la elección sucedía la 
prueba por el metropolitano,, asistido de los 
obispos presentes de l . i provincia, -lira .la 
prueba escrupulosa y severa para impedir 
que el episcopado cay ese en manos indignas, 
y de su resultado pendía la legitimidad do 
la o lección. La.prueba y la confirmación de 
un metrópoli tan» elegido se ati'ibuiíiri al 
exmea ó al pairiarcrt. La <• .nlínvuicioii do les 
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patnai'óae resultaba por ñu del reconocimien
to espreso ó tácito del Papa, al ctiai se d i r i 
gía un informe sobre la ordenación con la 
profesión de fe del ordenado. I I I . La consa
gración episcopal tenia lugar inmediatamen
te, ó lo más tarde en tres meses, por el m i 
nisterio del metropolitano j los obispos 
de la provincia , ó al menos de dos 6 tres de 
ellos. , • • , 

Empezando por el siglo xm, los Concilios' 
y los papas edificaron sobre los cimientos 
que se habían j a establecido, y las cosas se 
arreglaron del modo siguiente: T. Los obis
pos no deben' regularmente ser nombrados 
sino por elección del cabildo; no se trata de 
una participación de los obispos o abades de 
la provincia, á n© ser. que exista sobre este 
punto un uso particular. Son elegibles todos 
los que reúnen las ealidades necesarias pá^fc 
recibir la ordenación j el oficio. A falta de 
una de ellas, no puede haber en el particular 

-elección con efectos canónicos; debe entón-
ees dirigirse á la autoridad superior una/ins-
táncia •jmtulaHo para lograr la dispensa >y la 
admisión. Este recurso no existe sino para 
suplir las cualidades no sustanciales. De otro 
modo, ni áun se permite la instancia. La elec
ción debe verificarse ey los tres rpeses efe la 
vacante, so pena de ser devuelta la elección 
á la autoridad inmediatamente superior. Tie
nen derecho de votar todos los individuos 
ordinarios del cabildo; es preciso convocarlos 
especialmente á este efecto, áun en caso de 
.ausencia, y esperar su llegada. E l acto de la 
elección, según los preliminares de uso, pue-

. de verificarse bajo una triple forma: lacUasi-
inspiracion. cuando sin escrutinio los votos 
se dirigen al momento por aclamación á una 
persona; el. compromiso , cuando .se hace el 
GÓnvenio de remitirse al voto de uno 6 do a l 
gunos individuos;-por último, el voto, en el 
que sin embargo, no se considera, esclusiva-
mente la pluralidad de-los votos, sino el m é 
rito intrín seco de la elección .- EL recurrir á la 

. .suerte «stá prohibido, porque sustituye la 
casualidad á las luces y á.las dotes persona
les. E l resultado se notifica en el termino más 
breve al candidato elegido, el cual debe to
mar posesión en el término de un mes. I I . La 
prueba y la confirmación de los obispos per
tenecían al metropolitano, las de los metro
politanos al Papa, y se debía solicitarlas en 
los tres mese« de la elección. 111. En fin, el 
obispo era consagrado según la antigua cos
tumbre por el metropolitano y los obispos de 
la provincia; con frecuencia tañí bien iba aquél 
áRoma 'áhacerse consagrar por el Papa. 

En manos de los cabildos, las elecciones 
uo dejaban de presentar inconvenientes, y 
ocasionaban muy fácilmente, sobre todo si á 
ollas se agregaban intereses políticos; d i v i 

siones intestinas ó choques con el soberano* 
Por otra parte, el nombramiento hecho por 
éste parecía más ajustado al principio monár
quico, tal como se desarrollaba en los Esta-. 
dos, modernos, y en manos de príncipes pia
dosos é ilustrados procuraba á la Iglesia ven
tajas positivas. Por esta razo» se. introdujo 
desde el siglo x'v este uso en muchos países 
por medio de Concordatos y de indultos, y 
se confirmó por los Concordatos modernos. 
La prueba y la confirmación de ios obispos 
elegidos ó nombrados han sido sucesivamen
te deferidas al Papa por la práctica de todos 
los países, bien fuese porque los metropoli
tanos tenían en esto demasiada negligencia, 
ó bien para contrabalancear la autoridad 
real. Este es un punto tácita ó espresamente 
reconocido por todos los Concordatos. La 
confirmación no se concede sino después de 
una información escrupulosa. Las funcionéis 
episcopales no pueden ejercerse Éüntes de la 
espedicion de, las bulas de confirmación. La 
consagración tiene lugur en los tres meses 
de la recepción de estas buloá por el minis-
teri© del obispo delegado para esto por el 
Papa', en presencia de dos abades ó de otros 
grandes prelados con las pomposas solemni
dades del. rito prescrito ordinariamente en 
la misma iglesia episcopal , y así queda con
sumada la alianza entre el obispo y su dió
cesi. Antes de la consagración, el obispo 
presta el juramento canónico de fidelidad y 
obediencia al Papa. Desde el siglo v n , los 
©bispos se ligaban en España, mediante un 
juramento igua l , con. el metropolitano. San 
Bonifacio lo pi-estó al Papa como arzobispo 
de Maguncia. En el pontificado de Grego
rio V I I se adoptó , según el. estilo de aquel 
tiempo , la. fórmula del juramento feudal. En 
la mayor parte de los países deben ademas 
los obispos prestar el juramento civi l al so
berano. Este uso se remonta bajo diferentes 
fases al siglo vn , y la forma varia según las 
leyes civiles. Después de . esta vía ordinaria, 
había en ella una escepcion para ciertos ca
sos: esta era la del nombramiento directo por 
el Papa. En el día está, abandonada casi eu 
todas paites. 

Nommales. Filósofos sectarios de. OG-
cam, que vivía en Inglaterra en el siglo i iy-
Esta secta, eomenz», "sin embargo, en el si
glo x i , y pretendía seguir la doctrina de, 
Porfirio y Aristóteles. Las querellas entre 
nominales y realistas que agitaroná«la docta 
Sorbona, reconocían por causa la oposición 
de sus deoérinas, sosteniendo los primeros, 
contra la autoridad de los realistas, que el 
objeto de la dialéctica está en las palabras J 
no en las .cosas . 

E n sentido lato, nomiml quiere decir tpi^ 
una cosa solo existe en el nombre, qne n0 
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tiene existencia real , sino ficticia y eou-
venida. 

Mommaíivo. Prime? caso.de las declina
ciones, que espresa el sujeto de, la oración, 

-tíü nombre en nominativo jamas puede es
tar regido por un verbo n i por mía prepo
sición . 
. Nona." Una dé las horas cnm'ínieaa que so 
recita en la hora novena del diá, es decir, 
hácia las-tres de la tarde. Siguiendo á los 
Santos Padres , se'estableció para'recordar la 
muerte del Salvador. Gomo todas las demás 
horas menoites, se compone su rezo de tres 
salmos, un capítulo, nna oración j un res-
ponsorio. 

Nonagenario. Individuo que se aproxi
ma ó escede de la edad de 90 años. 

NOitsagésimo. Punto de la eclíptica apar
atado 90 grados de las secciones dei horizonte 

y de la eclíptica. Se calculan muchas veces 
los eclipses.de sol y los paralajes que inf lu
yen en aquellos, pí?r medio del' nonagésimo. 

Síonas. Eran en el Calendario romano el 
quinto dia de los meses de enero, febrero, 
abril, junio, agosto, setiembre, noviembre y 
diciembre;- el sétimo de los meses de marzo, 
Hiayo, ju l io y octubre. Los diasde cada mes 
se contaban por las nonas, esto es, el más 
próximo á las npnas se llamaba ^«'/f/m -nonas; 
el precedente,' el tercero, ante-nonas; -y el 
primero se llamaba IiaUndas. 

Nonidi. Era el dia ; noveno de la década 
en el Calendario republicano francés. 

Nopal ó Manera chumba. " (Omntm v n l -
f/aris de Mil i . ) De la América del Norte y 
connaturalizada en muchos puntos de nues
tra costa del Mediterráneo. Es planta 'espi
nosa,' recomendable para sotos. Sus frutos, 
denominados higos chumbos, son agrada
bles. Florece en junio. Se multiplica por sus 
palas ó articulaciones del tallo. 

Nopal de ia cochinilla. (Opmitici cochini-
Uifera de Mil i . ) En esta especie y en otras 
de la América del Súd se alimenta y cria la 
cochinilla; insecto que produce el hermoso 
color de grana. 

• Nordlmgen. Ciudad de Baviera, célebre 
por las batallas que se han dado en sus alre
dedores. Los imperiales fueron completa
mente batidos en las cercanías de esta .ciu
dad por los -suecos 6111634. Conde derrotó 
allí también á Merci en 1645, y en el mismo 
campó se trabó un combate sin resultado en
tre franceses y austríacos en 1796. 

Nprla. La noria es una máquina de ele
vación de agua compuesta de una serie de 
eubos, caiagilones ó arcaduces, atados á una 
doble maroma ó cadena sin fin que se arrolla 
sobre dos tambores ó ruedas. Un mecanismo 
cualquiera, comunmente un malacate, tras-

0l sriPTimmí-Q ú. t amtw auperio? eme 

arrastra consigo la doble cadena sin fin; cada 
uno de los cangilones se llena en la parte i n 
ferior al penetrar en el agua . y se vierte en 
la superior en una artesa ó en un cajón dis
puesto al efecto. Les norias son generalmen
te verticales; pero también pueden ser i n c l i 
nadas. Cuando.son verticales se suprimo a l 
gunas veces el tambor inferior. 

Normal. (Bel lat ín norma, escuadra; mr* 
mális, a - mañera de escuadra 6 en ángulo 
recto.) Se llama normal de una curva, ó de 
una superficie, la perpendicular a la tangen
te en el punto de contacto. La normal se 
torna por la perpendicular á la curva á su
perficie en el punto dado. 

Normal. Lo qué es conforme á razón, á 
la naturaleza de las cosas ó al uso general. 

Escuela normal se llama la dest inada,á 
formar profesores de instrucción primaria. 

Normaadía. Antigua provincia de Fran
cia situada sobre la Mancha, entre la Breta
ña y la Picardía, y que abraza todo el territo
rio qué comprende hoy los cinco departámenT 
tos"del Sena inferior. Euro, Orne, Calvados 
y la Mancha. La capital era Eónen, cuyo 
arzobispo llevaba el título de primado de 
Mormandía.' 

Norte. Uno de los cuatro puntos cardi
nales, y uno de los dos polos del mundo, 
que está situado cerca de la constelación de 
la osa, esto es, el . polo ártico ó setentrional.' 
El Tserdeste es el.punto intermedio entre el 
No'rte y.el Este. 

Noruega. -(VéaseSUECIA.) 
Nosografía. Descripción de las enferme

dades. 
Nosología. Lo mismo que tratado pato- . 

lógico sobre el conjunto de las enferme
dades. •• • : . • 

Nostalgia. Enfermedad moral cuyo prin
cipal carácter le constituye una profunda 
tristeza. Es un deseo melancólico .é imperioso . 
de volver á. ver los lugares donde pasamos 
nuestra infancia y donde habitan los objetos 
de nuestra ternura. • 

Nostradamus (MIGUEL) . Célebre •.médico 
francés, que nació en Saint1 Rémy el 14 de 
diciembre de -1503, y 'murió en 1566. Fué • 
muy favorecido de Catalina de Médicis', y te
nia en su tiempo opinión de profeta.. 

Nota ó noía-bene. Espresion latina 
adoptada en nuestro idioma , que significa 
observa bien, detente en esto. Suele escribirse " 
abreviando N.' B. 

Notables (ASAMBLEA PEANCESA DE LOS). 
Diferia de los Estados generales, en que la 
elección se hacia- por el rey y los miembros 
de su Consejo privado, mientras que la de los 
Estados generales se verificaba por el cuerpo • 
electoral d« los tres bracos, Las atribucio
nes ? sin embargo, eran las mismas, ETi 12 4® 



KOT m NOT 
tlicieiübre de ' 7bB HB rerraron las se-íáioues !ie 
la Asamblqa de los Kutal»]«!?, aiouíb {•oirvu-
cactos los Estallos g'enerjj.les qi.its hubiau do 
producir la revolución. 

wotari©. (Véase ESCRIBANO.) 
'NOtas musicales. Los griegos j los ro

manos emplearon como notación las letras 
del alfabeto. Los griegos en particular te
nían un sistema escesivamentc complicado; 
pues volviendo las letras en todos sentidos.,, 
les daban una infinidad ele config'nraciones, 
de modo que de una sola formaban multitud, 
de notas, evalniinplose en 1(320 el númgro de 
signos de que se servian, por lo cual la me
moria debia fatigarse escesivamentc, San Am
brosio, arzobispo de Milán (de 374 á 894), 
bajo el reinado del emperador Teodosio, i n 
trodujo algunas simplificaciones en. el canto 
y en el modo de. escribirlo. La psalmodía, 
que éste instituyó ó introdujo en la l i turgia, 
fué llamada por su nombre canto arnlrosianp. 
En los años 590, el papa Greg'orio I . mudificó 
y perfeccionó el método de,San Ambrosio, re
duciendo la notación 4, dos octavas, y mar
cando las notas de la priinera con- nuiy ú s 
enlas,, y la segunda con minúsculas, en. esta 
forma: , , : , . , • . „ • ' • . o • -. 

l.AOOTAVA. -•, 2.,a QCTAVA . 
la si u t .re mi fa sol la si ut re mi fa sol 
A B C D E V ( i a b c d e, f . g 

El canto gregoriano se conservó hasta el 
siglo x i . En 1024 vi vi a en la abadía de Pora-, 
posa, cerca de Rávena, en Italia , el monje 
benedictino Grny ó Guido, nacido en Ar.ezzo, 
pequeña villa de Tosca na, el que se ocupó 
mucho de la música, y en particular .del can
to llano., único que eptónces estaba en uso. 

Introdujo el uso del pentágrama ó cinco, 
lincas paralelas, sobre las que figuró las no
tas niiisicales con puntos, indicando por s u 
colocación la elevación ó .descenso de la voz; 
y habiendo reparado que cada hemistiquio 
de la primera estrofa ele un himno de Sah 
Juan formaba una, continuación diatónica 
ascendente, -ut, re, w t . / a , sol, Ja, t úvo l a 
idea de tomar por base de 'Su, sistema estas 
seis sílabas con los sonidos que representan, 
en lugar de las seis primeras letras.del a l 
fabeto que so usaba en el canto llano grego
riano.: ' , 
V T queant ¡axis 
li-Bsonare Jibrh 
M i r a (¡estomni 
FAii iul i tnoru,'¡)> 
SOlce folJ-ulim 
LÁh'd wentiiTii. 

Üo/úcAe Jommos, 
([aido A retino no conoció, como se ve, ej 

si, que fué empleado por la primera yea, en 
1684 pqr Lemaire. Gruido didi el nombre de, 
mmQflrmnmú diapasón queinYent(5 para de* 

Para (pie tus servi
dores puedan cantar 
altamente tus alaban
zas, purifica San Juan 
los labios manchados 
por el pecado. 

mostrar la rebeipú de los hesaeordes de seis 
letras y de sois Silabas, con tos cinco tetra-
cordes de los'griegos, representando su dia
pasón con la fígnira-de una mano izquierda, 
y dando á cada dedo el nombre de una nota, 
señalada con letras. EL nombre de ffamrm 
que se da á la escala deriva del nombre de 

. la G del alfabeto griego, dando ' el mismo 
nombre de gamma á este dipason ó mano ar
mónica, la que estuvo en uso mucho tiempo 
miéntras sólo se conocieron las seis notas de-
Aretino. Desechado hacia mucho tiempo este 
sistema, ha sido aplicado nueftimente con 
buen éxito por Wilhem. Encontrando los ita
lianos demasiado dura la sílaba v.t, la reem
plazaron por. el (lo que se ha adoptado' gene
ralmente. 
. fluido modificó también la. notación, y 

en 1338 Juan de Muris ó Je Mmurs dió á las 
notas una forma representando el valor, la 
di íracbn del sonido, etc. Se dice que á éste 
se debe el cliezes ó sos témelo,, él- bemol y el he~ 
cuadro, que parece pertenecer á Guido. Rous
seau compuso en J743 un nuevo sistema de 
notación, reemplazando por números las no
tas, tales como las conocemos; lo cual, por 
poco que se reflexione, se comprenderá la 
confusión que ha de producir su lectura, 
siendo poco ménos que ilegible para los cor
tos de vista. E l propio dilmjp que forma ac
tualmente una escala sobre el pentágrama, 
basta para que, con leer su primera'y última 
nota, se lean las demás, y así sucesivamen
te, de los gampos y notas sueleas; Gallin pro
pagó y completó este sistema, al que dió el 
nombre de niele/plasta. 

En 1709, .Souver propuso el método anti-
•gaio usado por los griegos de notar la músi
ca en una sola linea, queriendo atribuirse 
esta invención, lo mismo'que otro espa
ñol, "segain Feijóo, de una cosa que estaba 
en uso entre los griegos hacia dos mil años. 

Las vírgulas ó .divisiones del compás dé la 
música nó; hace más que sobre 150. años que 
se emplean, y que no fueron tan necesarias 
basta que se introdujo el de las notas bre
ves, corcheas, niínimas, etc. 

Nothomb. Ministro belga, hombre de Es
tado eminente, orador y publicista. Recibió 
el grado de doctor en leyes en 1826; dos años 
después fué á Bruselas, y comenzó su carre
ra do escritor público en E l Correo ele los Paí
ses Bajos. Verificada la revolución de setiem
bre de ¡830, fué nombrado individuo del go
bierno provisional y secretario de la comi
sión de Constitución. En el Congreso admii'ú 
:1 lodos por sus conocimientos y madurez dp 
razón, á pesar do sus pocos años. Nombrado 
ministro, tuyo mucha parte en la consolida
ción interior de Bélgica j en la creación ¿3 
la riaQionalidad del país/La Bélgica le defee 
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táinbíéü en mucha parto la cou'iti'ucciou do 
esa multitud de: caminos de hierro que c ru
zan el país en todas direcciones. 

Notificación. Acto de hacer saber algam 
acuerdo, providencia 6 diligencia judicial . 
Véanse las disposiciones generales hoy v i 
o-entes respecto de notificaciones según la 
ley de Enjuiciamiento civil do 5 de octubre 
de 1855 en sus artículos del 21 al 24 . 

Las notificaciones se practicarán leyéndose 
íntegramente la providencia, y dando en el 
acto copia de.ella, aunque no la pida, á la 
persona á quien se hagan . 

De lo uno y de lo otro. deberá hacerse es-
presion ¿n la diligencia. 

Las notificaciones se firmarán por el escri
bano y por la persona á quien'se hicieren. 

Si esta no supiere ó no pudiere firmar, lo 
hará á su ruego un testigo. v 

Si no quisiere firmar, ó presentar testigo 
que lo haga, por ella, firmarán dos testigos 
requeridos al efecto por el escribano. 

Si á la primera diligencia que se practique 
en su busca, no fuere habida la persona á 
quien se va á notificar, se hará la notificación 
por cédula sin necesidad de mandato j u d i 
cial. En la diligencia que se estienda para 
hacerlo constar, se espresarán el nombre, ca
lidad y ocupación de la persona á quien se 
entregue la cédula, firmando aquella el re
cibo. 

Si no supiere ó no quisiere firmar, se ob
servará lo que pai'a iguales casos queda or
denado en el artículo precedente. 

Las n'otifie aciones que se hicieren en otra 
forma, son nulas, ó incurrirá el escribano 
que las autorice en una multa de doscientos 
reales, debiendo ademas responder de cuan
tos perjuicios y gastos se hayan ocasionado 
por su culpa. 

Sin embargo, si la persona notificada se 
hubiere manifestado enjuicio sabedora de la 
providencia, la notificación surtirá desde e i l -
tónces sus efectos, como si estuviera leg í t i 
mamente hecha. No por esto quedará relevan
do el escribano de la responsabilidad esta
blecida en la primera parte de este artículo. 

Wovasiaao. Primer anti-papa conocido 
en la Iglesia romana, que disput o en 252 
la silla de San Pedro á Cornelio I , y 
llegó á separar de la comunión romana á un 
gran número de fieles que le reconocieron 
por su obispo. Se ignora la muerte de Nova-
ciano; pero su secta subsistió por largo tiem
po , siendo condenada por el Concilio de 
Nicea en 325, y por el papa Celestino en 432. 

^WovaeiaKos. (Véase HEREGES Ó HERÉ-
aus, siglo III.) 

Movacioa. La novación , que las Parti-
üasPaman también qm'tamfento, palabra ge-
fienoa, que es oomuñ á todos loé modos de 

cstingim* las obl igacion.','!»: <?;.i la renovación 
del contrato'; Más que medio de cstipguir la's 
obligaciones , lo es de trasferirlas; porque 
si una perece , os reemplazada inmediata
mente por otra. Puede hacerse de tres 
modos: 

1.° Cuando el deudor y acreedor hacen 
sustitución de una deuda en otra, i 

2:" Cuando'al deudor primitivo le reem
plaza uno nuevo. 

8.° Cuando otro acreedor es sustituido' al 
antiguo. 

Lo primero acaece mudándose la clase de 
obligación, ó los términos del contrato. Como 
la novación es una convención nueva, es me
nester que conste de la voluntad de otorgarla 
y de la de renunciar á los derechos de la p r i 
mera obligación. Esto debe espresarse de 
modo que no sea necesario recurrir á presun
ciones poco admisibles en esta materia. Así 
es que, no constando lo contrario, se creerá 
sólo que para mayor, fuerza se ha unido á la 
antigua la nueva obligación. Las hipotecas, 
las prendas y las fianzas accesorias al primer 
contrato se estinguen por la novación, á no 
ser reproducidas competentemente en. el se
gundo. 
, Los romanos admitían también diferentes 
especies de novación, como que de ellos está 
tomado lo que nosotros conocemos en esta 
materia. Véase como se esplicaban: 

La novación se verifica de várias maneras. 
E l deudor y el acreedor quedan los mismos. 

Tales son los casos en que la obligación re
cibe otra causa, en que se ha reemplazado 
con otro objeto el que.está en la obligación, 
y en que se modifican las cláusulas acceso
rias relativas al tiempo, al lugar, á la condi
ción, á la caución, etc. 

Un nuevo deudor reemplaza al antiguo Pue
de hacerse esta especie de novación de dos 
maneras: ' 

1. a Por acuerdo entre el acreedor y el 
nuevo deudor, sin la intervención del ant i 
guo deudor: llámase esta novación expró-
missio. . 

2. a Por la trasmisión que hace dé la dem-
da el deudor apotro, que el acreedor acepta: 
esta novación, que se llama delegatio, exige 
el consentimiento del acreedor y el del anti
guo y nuevo deudor. 

Un nuevo acreedor reemplaza al antiguo. E l 
acreedor trasmite su derecho á otro que el 
deudor reconoce. Esta novación so llama 
igualmente delegatio, y se diferencia de la 
cessio nominis en que ésta no contiene nova
ción, porque el deudor no queda libre res
pecto de su antiguó acreedor eomo en la de
legación. 
. La novación tiene por efecto estinguip la, 
antíania deuda con indos los der-Rolioa aeep-
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Soíios, y de sustituir en su lug-ar una nueva 
deuda, qne, según el derecho romano, es una 
obligación verbal apoyada en una acción ex 
sti'pnlatn. De aquí se sigue: 

1. " Que en la ewpromissio, y la delegación 
de una deuda el antiguo deudor queda libre, 
áun cuando el nuevo deudor sea 6 llegue á 
ser insolvente, á no ser que el acreedor .se 
haya reservado un recurso corftra el antiguo 
deudor. N i el expromitente n i el deudor de
legado pueden valerse respecto del acreedor 
de las escepciones que hubieran podido opo
ner ahantiguo deudor, ó que éste hubiera 
podido hacer valer contrae! acreedor.' 

2. ° Del mismo modo en la delegación de 
un crédito, el nuevo acreedor, en el caso en 
que no pudiese obtener el pago del deudor, 
no tiene n ingún recurso contra el antiguo 
deudor si no lo ha estipulado espresamente; 

• pero por otro lado no está sometido á las es
cepciones que el deudor hubiera podido opo-1 
ner al antiguo acreedor. 

•Novaculiía, piedra de añlar. És una 
especie de pizarra gruesa, compacía, de gra
no fino, de aspecto untuoso. Se deja rayar 
por una punta de hierro; pero desgasta este 
metal y el acero. Sus colores varian. La te
nemos abundante en el Moncayo, formando 
capas. 

Novadores. Se da este nombre en asun
tos religiosos átodo el que enseña una doc
trina nueva en materias de fe. 

Novalis (FEDERICO DE HAKDENBERG). Cé
lebre poeta alemán, que nació en 1777 en 
"Weissenfeld, y. murió en Sajonia el 25 de 
marzo de 1801. 

Novara. Provincia de I ta l ia , limitada 
al N . por la de Pallanza, al E. por la Lom-
bardía, al S. por la Lomellina, al O. per la 
de Verceill y al N . O. por la de Yalsesia, 
con 250.000 habitantes. 60 kilómetros de an
cho de N . N . O. á S. S. E., y 24 de largo 
por término medio. Es la capital Novara, á 
87 kilómetros E. N . E. de Milán, entre el 
Mora y el Agogna, á los 45° 26' 38" l a t i 
tud N ; , y6017' 3 1 " longitudE. Tiene22.000 
habitantes, y fué cedida á Saboya como resto 
del milanesado sardo por el tratado de Viena 
de 1736. Un poco al Sur de Novara tuvo l u 
gar el 23 de marzo de 1849 la desastrosa ba
talla tan valerosamente sostenida por Carlos 
Alberto, rey de Cerdeña, contra los aust r ía
cos al mando del mariscal de Radetsky, en 
defensa, del principio de nacionalidad. E l 
desastre de.Novara fué diez años después 
vengado por los piamonteses, que adquirié-, 
ron la Lombardía y otros Estados para em
pezar á formar el reino de Italia bajo el cetro 
de Víctor Manuel I I , hijo de Cárlos A l 
berto. 

Ilu. NaTOciones inYentadas funda

das en lo verosímil, y á veces en lo histórico 
y real , que vienen á ser como cuadros de 
costumbres: Los cuentos y ios romances se 
diferencian de las novelas únicamente en su 
estension. Su origen se pierda en la anti
güedad. Son lecturas agradables é instruc
tivas, si el novelista sabe hermanar la mora
lidad en el desarrollo de su idea. E l folletiu 
de los periódicos está hoy generalmente de
dicado á la novela. 

Novelas. \Queriendo Justmiano remediar 
el defecto capital que se notaba en el Código, 
c/ial era el de no haberse previsto general
mente en él todos los casos, mandó formar 
nuevas Constituciones á medida que se pre
sentaban las dificultades, ó era necesario re
primir los abusos que se hacian de muchas 
leyes. Estas Constituciones, hechas en dife
rentes tiempos , fueron'llamadas Novelas, 
y se escribieron en lengua latina, á- escepcion 
de las Novelas 9 y 11, el prefacio de la No
vela 17, las Novelas 23, 33, 34, 35, 41, 62, 
65, 114, 138 y 143, que estando principal
mente destinadas para el imperio de Occi
dente, se publicaron por esta razón en lengua 
latina. No están acordes los jurisconsultos 
sobre el número de las Novelas de que fué 
autor Justiniano; algunos sólo cuentan 98, á 
pesar de hallarse 125 en el compendio hecho. 
por Juliano..Haloander publicó 165, que ali
mentadas cón otras ti-es por Dionisio Grode-
froy, según Cujas, forman'una colección de 
168 Novelas. Este mismo número hallamos 
en la definición que de esta palabra da en su 
Diccionario latino D. Manuel de • Valbuená. 
De dos causas-procede la incertidumbre que 
ha reinado acerca del número de estas Cons
tituciones. La primera es, que tratando al
gunas de muchas cosas que no son aplicables 
á Europa, han sido omitidas en muchas edi
ciones ó colocadas al fin como una colección 
separada, ó en fin, confundidas é insertas 
juntamente con otras. La segunda causa pro
viene de que habiendo sido enteramente des--
cuidadas muchas de ellas en las escuelas, y 
no teniendo ningún uso en los tribunales, 
los glosadores no esplicaban más que 98, de 
que resultó que insensiblemente no se com
prendieron ya las demás en la colección de 
las Novelas; y áun se hubieran perdido com
pletamente si algunos libreros ó impresores 
no hubiesen tenido cuidado de conservarlas. 
Esto esplica al mismo tiempo por qué los 
•antiguos comentadores y editores están tan 
poco acordes sobre el número, de las Nove
las, y cómo han llegado hasta nosotros 168. 
Por, Ío demás, parece indudable que la co
lección de Novelas no llegó á formarse du
rante la vida de Justiniano, puesto que se 
atribuye con fundamento al. emperador Ti-
berio, uno d© los gueesores ds Juitiñiano» 
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las Novelas 161,. 163 y 104, y hay ade
mas otras muchas que no son de este empe
rador. 

Novena. Oraciones que se hacen por esr 
pació de nueve dias en honor de •alg-un santo 
para alcanzar de Dios alguna gracia por su 
intercesión. 

Nove&aSss (FERIAS). Novendüdes fer ie . 
Así llamaban los romanos a los nueve dias 
que pasaban llorando la muerte-de alguno, 
después de cuyo término recogían las ceni
zas del cadáver que habla sido quemado. 
A esta costumbre alude Horacio cuando 
dice: 

Nec m SepvJchns pav/pcrnhí prv.dcnx mms 
Nov'emdiales dissífareptdveres. 
Novi (BATALLA, DE). Dada en Italia por 

los franceses al mando de Jonbert Morcan, 
á los austríacos y rusos mandados por Su -
varón el 15 de agosto de 1799. A l pr inc i 
piar la batalla cayó mortalmente herido 
Jonbert. Los austro-rusos perdieron 12.000 
hombres con 900 heridos; los franceses 10.000 
,en total. 

WOVÍCÍO. Persona que se halla en una 
casa religiosa dando pruebas de su vocación 
ántes de profesar en la Orden. 

Noviciado es el tiempo que duran las 
pruebas. 

Koviemibre. Noveno mes del año entre 
los romanos, cuando no contaban más de 10 
en su Calendario. Es el undéc imo del año 
Juliano j Gregoriano. 

Wovísima Recopilación. A causa de la 
reimpresión en los riltimos años del siglo 
pasado de la 'Nueva Recopilación Aq leyes de 
España, se publico la Novísima Recopilacipn 
en 1805, en la cual se hicieron alteraciones 
de arreglo y refundición. 
. Muibes. Vapores acuosos condensados en 
la atmósfera que perturban la trasparencia 
del aire. 

Nubia. La Nubla está situada• al S. del 
Egipto, cercada de varios desiertos por to 
das partes, sin que su suelo sea productivo 
más que en ambas mái'genes del Nílo y en 
algunos parajes de la costa del mar Rojo. Su 
estension es de unas 330 leguas, y su'ánchu-
ra media de unas 220. Este ais fué conquis
tado en 1822 por las tropas del virey de 
Egipto; pero algunas comarcas del éintes reino 
de Sennar, en la frontera occidental, han re
conquistado su independencia. Población, 
2.000.000 de habitantes. 

El Nilo, según queda dicho, fertiliza todos 
dos países que baña,-y la Nubia, por la cual 
corre en diferentes rumbos, goza de este be-
Mhcio, especialmente en el reino de Sen
t a r , que es el más-fértil. E l clima de este 
«erntorioes en general de un calor escesivo, 
nauándose enteramente gitnadQ'en la mm 

1 — NUB 
tórrida. E l aire en la estación de las lluvias 
es allí muy mal sano. 

Esta comarca se halla repartida en varios 
Estados y territorios, siendo los más i m 
portantes los siguientes, con sus pueblos 
principales: 

País de los Barabrás 6 Kenouz , llamado 
' amblen Nubia Turca, y comunmente Baja 
Nubia.—Este país se estiende á lo largo del 
Nilo, entre la catarata de Ouady-Halfa y la 
de Assouam.—Derr, á la derecha del rio, es 
la capital del país, 3.000 habitantes.—Bl-
sambol, miserable lugar, cerca del cual exis
ten las magníficas escavacionés de la N u 
bia.—Ibrim, fortaleza arruinada al Sudoeste 
de Derr. 

' Ouady-el-Hadjar, á lo largo del Niló como 
los siguientes países. A la izquierda del rio 
se halla Semmeh, miserable lugar de este 
distrito estéril y casi desierto. 

País de Sohhot.—Amarah, á la derecha del 
N i l o . 

País de Mahas.—Tynareh, pueblo el más 
considerable de este país. 

País de Dongolak.—Este .país, tan podero
so en la Edad media , está totalmente arrui
nado.—Marakah ó Nuevo Dongolath, lugar 
construido nuevamente por los mamelucos, á 
la izquierda del N i l o D o n g o l a h o Viejo 
Dongolah (Dongolah Agouz), á la derecha 
del rio, ciudad antiguamente muy poderosa, 
y hoy lug'ar de unos 300 habitantes. 

País de Chaykyé, república militar ántes 
de la invasión del virey. 

País de Damer, á lo largo del Nilo y del 
Atbarah.—Damer, á la derecha del Nilo, 
cerca del confluente del Atbarah , es una 
linda ciudad mercantil, compuesta de unas 
500 casas. 

País de Chendy.—Este antiguo reino com
prende una gran parte del antiguo Estado 
teocrático de Meroé, que difundió la c i v i l i 
zación en estas comarcas.-—Chendi, á la de
recha del Nilo, ántes considerable, cuenta 
hoy de 800 á 900 casas, y su población se 
gradúa en 7.000 almas. 

País de Halfay, á lo largo del Nilo propia-, 
mente dicho, y del Bhar-el-Azrek.—Halfai, 
más abajo de los dos brazos que forma el Nilo, 
4.000 habitantes. 

Reino de Sennar.—Este poderoso reino, 
que no posee más que la tercera parte del an
tiguo territorio, tiene por capital á Sennaar, 
reputada como metrópoli de -toda la Nubia. 
Hállase situada á la izquierda del Bahr-el-
Azrek. Esta ciudadfen otro tiemp® florecien
te, y á la cual dan los geógrafos hasta 100.000 
habitantes; no es, según Caiílaud qué la v i 
sitó en 1822, más que un montón confuso de 
chozas, cuya población no escede de 9,000 
habitantes, 
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Él pal- exkténte entre el Ni.lp, el B a l i r - f l -

Azvek y el Aibarali, forma Ja famoHa -isla de 
Meroé, tan célebre.entre los antiguos. 

La Comarca Oriental, comprendida entre 
elNilo, el Atbarab y el mar liojo, está ocu
pada por las tribus nómadas, trogloditas y 
árabes.—Bouakim, puerto de mar muy co
merciante, sobre el mar Rojo, y uno de los 

. mayores mercados de esclavos. Es ciudad 
muy frecuentada por las caravanas que del, 
interior del Africa se encaminan á la Meca: 
8.000 habitantes. 

La Comarca Occidental ofrece el Desierto 
de Blonda, en e l que se halla el Oasis de 
Selimeh, donde los árabes nómadas e'apiotán 
la sal gemina que allí se encuentra. 

Nudibranquios. Orden de moluscos gas
terópodos. 

Nudo. (Del lat. nodtis, nudo, vínculo, ata
dero.) Figura ovalada, formada^por la inter
sección de dos ramas de una curva. 

Nisdo gordiano. Combatidos los frigios 
por los bandos y partidos qne dilaceraban 
su patria, consultaron al oráculo el modo de 
poner término á. aquellos males; y el oráculo 
contestó que no cesarían las desgracias, hasta 
que eligiesen rey: y habiendo preguntado 
de nuevo á quién habían de elegir, repuso el 
oráculo que al primero que encontrasen que 
se dirigiera -al- templo de Júpi ter montado 
en su carro. Apenas salieron del templo se 
encontraron un labrador, llamado Qordins, y 
en el instante le proclamaron rey: y Gordius 
ó Grordiano, en memoria de este suceso, con
sagró á Júpi te r el carro en que iba montado. 
El nudo que sujetaba el yugo á la lanza es
taba hecho con tal artificio, que no se pedia 
descubrir ninguno do los dos cabos, y este 

- es el cálebre nudo conocido en la antigüedad 
con el nombre dé nudo Gordiano. Se cuenta 
que más adelante el oráculo declaró que el 
que lo desatase obtendria el imperio del Asia. 
Pasando Alejandro por la ciudad de Cordiun, 
antigua residencia del rey Midas, hijo de 
Gordiano, quiso v e r el carro, célebre por el 
nudo, creyendo qne se reservaba p ira él la 

'promesa del oráculo. Examinólo detenida
mente, y después de haber intentado en vano 
desatarlo, como los demás que anteriormente 
lo habian intentado, temiendo que los solda
dos sacasen de esto áígun mal agüero, «no 
importa, dijo, tanto .vale cortar , como des
atar.» Y tirando de la espada le cortó por en 
medio, dando de esta suerte por cumplida la 
predicción del oráculo. 

Hueva Recopilación. Código de leyes 
de España publicado en 1567 en tiempo de 
Felipe I I con el fin . de reunir y ordenar la 
legislación entónces vigente, 

Kucva Yerls.. Uno de los Esíados-Unl-
dos ds laA.mérÍQa del isorte, oon una super

ficie de 105.£l30, kilómetros cuadrados y una, 
pbtólaciou de dos y medio jodiiónos de habi^ 
tintes. .. , , ' Y 

Nueve., (Del latiu noven/, nueve.) La re
unión de ocho más uno i La cifra con que se 
representáoste número, que es 9. 

Wuez. Ademas de su uso como alimento, 
la nuez da un aceite que reemplaza al de 
aceituna en algunas comarcas do Europa. 
Convenientemente preparado el aceite de 
nueces, se usa en pintura para colores finos, 
á causa-de su espesor y , de su propiedad se-
cante. La cáscara de nuez se usa para fabri
car licores higiénicos ; contiene mucho tani-
no y ácido agálico, por lo cual se emplea en 
tintura para ciertos pardos, y los ebanistas 
se sirven de ella para dar color á las maderas 
blancas. 

Wulidad. Estado de un acto que se con
sidera como sucedido, y a la vez el vicio que 
impide á este acto producir su efecto. 

La nulidad es uno de los modos de estin-
guirse los contratos, y esto se determina 
por declaración de los vicios que contenga, 
hecha por el juez competente. 

Numa Pompllio. Segundo rey de Roma ' 
y leg'islador de la nación que habla de llegar 
á tanto poder- un dia Fué elegido rey á la 
muerte de Bómulo el año 714 ántes de J. C. 
Fué príncipe venerable, muy re lignoso, pací
fico, sabio y humano. Dejó á sus vasallos el 
sentimiento de su pérdida, qim es el más be
llo presente que pueden hacer los príncipes 
á sus pueblos; y después de 43 años de rei
nado , murió en una edad muy avanzada, el 
año 82 de Roma y.672 ántes de J. C. 

Wumancia (DESTRUCCIÓN DE) . En medio 
de los continuos desastres , que desde la in
vasión de los cartagineses habian afligido á 
los españoles, la ciudad de Numancia, situa
da en tierra de Soria, se habla mantenido in
dependiente, y sin probar los horrores-de la 
guerra. A l cobarde Quinto Pompeyo Cepion, 
al que no se avergonzó de, comprar con oro 
la vida de Yiriatq, estaba reservada también 
la perfidia de turbar la tranquilidad de-Nu-
mancia, la que sin más protesto que el.de 
haber dado hospedaje á los enemigos de Ro
ma, que se habían acogido bajo su protec
ción, fué acometida por un ejército de 33.009 
hombres: 8.000 opuso Numancia á este nú
mero exorbitante; y á pesar de no tener otras 
murallas que los pechos de sus defensores, 
no sólo no fué rendida," sino que después de 
haber causado una gran baja en el enemigo, 
le obligo á una capitulación, que no quiso 
reconocer ni ratificar el Senado. 

Continuó la guerra Popilio, y cuando se 
creyó dueño de la ciudad, en cuyas calles 
poaetpó sin la menor señal de. resistencia, UQ 

I acometido'dentro de la población, j puesto 
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ea vergoü¿ftaii luga con grandísima perdida. 

El cónsul Cajo HOBÍÍIÍO Mauciiiu,. (pie con 
un nuevo v crecido ejército vino á continuar 
la p-uerra, sólo se atrevió ú ponerse á vista 
de Numancia, mas no á presentar la batalla. 
Pero los numantinos con sus frecuentes sali
das le causaron mucho daño, j le acobarda
ron en términos, que se resolvió á retirarse 
con el mayor silencio. Dos jóvenes, que aspi
raban á casarse con una misma señora, y la 
que debía obtener el que primero trajese la 
m3.n0 de un sitiador, descubrieron la fuga de 
Mancin.a: siguiéronle sólo 4.000, y fué tal su 
arrojo y valor, que mataron hasta 20.000 dé
los romanos, y redujeron á los demás* á tal 1 
estrechez, que Mancipo tuvo por gran favor 
que le dejasen libre, á trueque de reconocer 
la independencia de Numancia. E l Senado 
eludió esta capitulación como todas las que 
no decian bien con sus intereses, y puso á 
Mancino cargado de cadenas á las puertas de 
Numancia. Esta despreció la víctima 'como 
insuficiente para santificar los agravios he
chos á la fe pública. 

Yino después al gobierno de España Marco 
Emilio Lépido, el que sin atreverse con N u 
mancia, pasó á'sitiar á Falencia; pero fué re
chazado, y perdió G.000 hombres Gn re t i 
rada. 

Puso Épma los ojos en Publio Scipion Emi
liano, el destructor de Cartago, para reparar 
el honor de sus armas en España Yino en 
efecto, y después de haber empleado un año 
en disciplinar las tropas, se presentó al fren
te de Numancia con un •ejército de 70.000 
soldados: taló los campos y colocó las fuer
zas en disposición de poder ser fácilmente 
socorridas. Los numantinos sólo contaban de 
6 á 7.00 guerreros; mas el valor suplía la su
perioridad numérica del contrario. Muchas 
veces presentaron la batalla, que nunca fué 
admitida. Los romanos parapetados con t r in
cheras dobles, y sin atreverse á salir de sus 
lineas, más parecían sitiados que sitiadores: 
Han así fué. necesario todo el prestigio de 
Bcipion para contenerse en sus puestos. Ne
gándose. por. fin el romano á todo trato de 
PW, que no fuese entregarse á'discreción, 
hicieron el último esfuerzo; 'vigorizados con 
•̂na especie de cerveza, salieron hombres y 

mujeres á buscar la muerte en las espadas de 
sHsenemigQs, haciendo al mismo tiempo en 
ellos una. carnecería horrenda. Cinco guer
reros ancianos, cada uno con su hijo, forzan-
fJo las lineas enemigas salieron á pedir so.cor-
vo .alos pueblos comarcanos: sólo el de Lucía 
piso favorecerlos con algunas tropas; mas 
ueron batidas por Scipion, y cortadas atroz

mente lm manos de 400 iovenea d is t inguí -
J°sÍ f n lo «i11® destituidos ios numantinos 

todo auxilio, y abosados del hambre, to-

> '¿-i NUM 
marón la resolución de. morir unos con ve
neno y otros en las llamas de sus mismas 

.casas, las que incendiarou con sus alhajas, 
para que no sirviesen de botín al enemigo. 
Así acabó la célebre Numancia después de 
14 años de guerra y 15 meses de sitip, dando 
un público testimonio de su valor heroico, y 
del amor á la independencia, que siempre 
distinguió á los españoles de todos los demás 
pueblos del mundo. 

Numeraciosi. (Del latim ^mm^o.)"Par
te de la aritmética que tiene por objeto for
mar y espresar los números por medio do par 
labras (numeración oral) ó por medio de s ig
nos ó cifras (numeración escrita). .Llámase 
así también- la generación d,e los números 
por medio de otros que, se consideran como 
simples ó elementales. Los números pueden, 
engendrarse por cualquiera de los algorit
mos. En-todo sistema de numeración hay 
que considerar el número de cifras de que 
consta, ó sea la ZY/W de este sistema: si. la base 
es 2*, la numeración se llama binaria-, ú 3, 
ternaria, etc. Nosotros hemos adoptado la de
cimal 6 dig-ítal, que es la más antigua. Los 
hebreos y los romanos usaban para espresar 
los números las letras del alfabeto, dando á 
cada una un valor especial. Los árabes fue
ron, según se dice, los que inventaron las 
cifras o guarismos que hoy usamos. 

Los griegos representaban los números por 
medio de las letras del alfabeto, diferencian
do los órdenes de unidades con acentos; y cp-
locaban las cantidades para hacer las opera
ciones casi del mismo modo que nosotros. 

Numerador. (Del lat. numerare, nume
rar', porque el numerador numera las partes 
que constituyen la fracción). 

Uno de los dos números necesarios para' 
espresar una fracción. E l numerador indica 
cuántas unidades fraccionarias constituyen 
la fracción.—Suela también llamarse d i v i 
dendo. 

Numeral. Se dice de las letras que sirven 
de cifras para esplicarlos nombres. Se cono
cen siete, á. sáber: M , D, C, L , S, Y, I , y su 
valor relativamente equivale á mi l , quinien
tos, ciento, cincuenta, diez, cinco, uno. 

Numerarlo. Sinónimo de dinero con
tante . 

Ifismerlaao (MARCO AURKI.IO). Empera
dor romano, hijo de Caro, se dedicó con avi
dez al estudio ele las letras y de la elocuen
cia. Subió al trono el 10 de enero del año 
284. Fué asesinado en su propia litera por 
Ario Aper, que deseaba usurparle el puesto; 
pero Ario fué á su vez asesinado por Diotflé-
ciano el mismo año 284. 

i sómero. (Del lat, mmerus, número). 
La reunión de váidas imidadea iguales, <5 

sea ©1 resultado de la Qomparac?ioia de una 
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cantidad con su unidad,. Los n úmeros se for
man por la agreg-acion súcesiva de unida
des. Y pueden ser engeddradospor dos algo
ritmos, por el de la suma j por el del pro
ducto.—Abstracto, el que no espresa la es
pecie de la unidad,- como B—Concreto, el 
que la espresa, como oclio hombres.—Ente
ro, el que consta de un número exacto de 
uníá&diQs.—Fraccionario', el que espresa una 
(5 más partes iguales de la unidad.—i/ií'fc, 
la reunión de un entero y un quebrado.— 
Racional, comensurable, par, etc. (Véanse es
tas voces).—Amigos, se llaman,, así dos n ú 
meros que tiene la propiedad de ser cada 
uno igual á la suma de los factores del otro, 
como 284'y 220. Hasta ahora sólo se cono
cen tres pares de números, amigos, publica
dos por Schowten, que son 284 y 220; Yl .296 
y 18.41¿; 9.363.538 y 9.437.056.—^/^^, 
es el igual á la suma de sus factores —De
fectivo, el que es méxióv.-^Su^rj^m ó snpe-
raimncla-nte, ol que es mayor.—Complejo,^. 
concreto que se refiere á diversas unidades 
de una misma naturaleza.—Circulares, los 

. que terminan en las mismas cifras que todas 
sus potencias. No hay más que dos números 
circulares, el 5 y el 6.—Dígitos, los nueve 
primeros.—Figurados, son los términos de 
progresiones aritméticas de diversos órde
nes, derivados unos de otros por una ley 
constante. Dada la serie de los números en
teros, que se llaman números nattvrales, si ca
da uno de ellos se suma con los enteros se 
tendrán Iqs números figurados triangulares; 
sumando éstos de la misma manera los p i ra 
midales, etc. 'Estos números tienen la propie
dad de que nos dan según su orden los coe» 
ficientes numéricos del binomio de Newton. 
•—Polígonos; se llaman así los que resultan 
de sumar sucesivamente uno á uno, dos á 

- dos., tres á tres, etc.; los términos de una 
progresión aritmética que, empiece por 1. 
Cuando estas sumas forman una progresión 
cuya razón es 2, se llaman números trian-
ff uhres; si la razón es 3, cuadr angular es ;si 4, 

'pentagonales, etc. Tjenen este nombre porque 
con los términos de cada una de estas series 
puede formarse el polígono, que les da nom
bre construido de puntos.—Primo ó simple, 
el que sólo es divisible por- sí mismo y por la 
\miá.ñA.—Romanos, \&B escritos en el sistema 
de numeración romana por medio de las le
tras. Se usan sólo en algunas fechas é ins
cripciones. 

Números (EL LIBRO DE LOS). ES el 4.° del 
Pentaténeo ó de los cinco libros escritos por 
Moisés. Contiene la historia de los 38 ó 39 
años que los israelitas pasaron en el desier
to. Está escrito en forma de diario, y ÚQ le 
llama Libro de los Números porque los tres 
primeyei oapítulos eontienen la enumera

ción de las diferentes tribus de este pueblo. 
Bíiamiáia. (Véase ARGELIA.)' 
HEiaismática, Es la ciencia que trata del 

conocimiento, esplicacion y descripción de 
las,monedas y medallas antiguas y modernas 
de todas clases, ya estén fabricadas en meta
les, ya en otras materias. La numismática ó 
numismatogrqfia, como la llaman algunos 
autores, no hace distinción entre la medalla 
y la moneda, y solo atiende á la importancia 
histórica y artística de ambas. Las medallas 
se clasifican geográfica ó históricamente y 
también según los metales en que están ba
tidas ó acuñadas, a saber: oroj plata, elee-
trum,. billón, potia y cobre, llamado bronce 
por los numismáticcjs. 

La numismática se divide en tres grandes 
secciones, que representan otras tantas épo
cas, á saber: numismática antigua, de la edad 
media y moderna. La primera comprende 
todas las medallas y monedas fabricadas des
de la creación de la moneda-metal hasta la 
terminación romana en el imperio de Occi
dente, siguiéndola la mayor parte de los nú-
mismáticos' hasta la destrucción del imperio 
griego y toma de Bizancio (Constantinopla) 
por los turcos el año 1453. La segunda, ó dé 
la Edad media, empieza con la irrupción de 
losbárbaros delNerte, hasta el sigio xv: pero 
unos y otros comprenden esta época desde el 
siglo v i , imperio de Focas y de Haradio has
ta la referida toma do Constantinopla por Ma-
hometo I I en el siglo xv, contándose por mo
dernas todas las medallas desde' esta época 
hasta nosotros. 

Niamitor. Hijo del rey de Alba Procas, 
cuyo trono ocupó á la muerte de éste, junta
mente con su hermano Amul io , debiendo 
reinar alternativamente un año cada uno. 
Así lo refieren todas las historias que bailan 
de aquellos remotos tiempos, y añaden que 
habiendo destronado Amulio á su hermano 
y dado muerte á su sobrino, obligó á la úni
ca hija que quedaba del príncipe proscrito á 
hacerse vestal; mas sin embargo de estas pre
cauciones, nacieron de ella Rómulo y Remo, 
quienes, andando el tiempo, quitaron la vida 
á Amulio y restablecieron en el trono á Nu-
mito.r el año 754 ántes de Jesucristo. Esta 
historia, como otras muchas, pasa én nues
tros dias por fabulosa. 

HiMOTltta. G-énero de fqraminíferos, de 
la familia de los nautilóideos. Se les ha atri
buido en algún tiempo un origen milagroso; 
siendo la opinión más común hoy, que el 
animal que ha producido estos cuerpos no 
podia estar contenido en la concha, sino que 
ésta era interior en todo, ó en parte, y^ueno 
se adhería al animal sino por el último tabi
que, en el cual debía insertarse m -WW19 
<5 ligamento, 
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nunciatura apostólica (TRIBUNAL DE LA). 

En la última mitad del siglo pasado, cono
cidos los inconvenientes de que las apelacio
nes de las sentencias dadas por los -ordinarios 
•y metropolitanos fuesen apeladas al auditor 
del Nuncio, j la conveniencia de establecer 
en España un tribunal colegiado, único ecle
siástico de. apelaciones últ imas, compuesto 
de jueces españoles que tuviesen conocimien
to de las costumbres y disciplina de las d i 
versas provincias de la monarquía, se mandó 
por breve de Su Santidad de 26 de marzo 
de 1771, comunicado al Consejo por decreto 
de 6 de octubre de 1'7:73, que el auditor del 
Nuncio quedase perpetuamente privado de 
decidir y conocer en cualquiera de las cau
sas de que ántes conocía, pasando éstas per-
pétuaménte'al nuevo tribunal, llamado de la 
Eota de la Nunciatura, establecido en la 
villa y corte de Madrid , de cuja organiza
ción, facultades y modo de preceder vamos 
á ocuparnos. 

El tribunal de la Sota se compone de seis 
jueces de número y dos supernumerarios, un 
fiscal, el auditor del Nuncio y el abreviador. 
Los jueces son nombrados por el rey y pre
sentados al Pontífice para su aprobación; lian 
de ser precisamente españoles, instruidos en 
las leyes y costumbres del reino y de las 
iglesias particulares, y los seis de número 
naturales de distintas provincias, en la forma 
siguiente: uno de las de Castilla la .Yieja y 
reino de León; otro de las de Castilla laNue-

-va, Madrid, Toledo. Cuenca , Gruadalajara, 
Manclia, Estremadura. y Murcia; otro- de los 
reinos cíe Andalucía, Sevilla, Granada, Cór
doba, Jaén y las Islas Canarias; otro de los 
reinos de Aragón, Valencia, Cataluña y Ma
llorca; y otro, finalmente, de cualquiera pun
to de España, «siempre que sea persona ejer
citada en la práctica forense de los tribuna-
des de Madrid. E l decano del tribunal goza 
ios honores del Consejo de Estado, y losjue-
ces supernumerarios no gozan sueldo basta 
que entran en las plazas ele número. E l fis- ' 
cal ha de ser también precisamente español, 
pero elegido por Su Santidad por letras en 
íovma de breve, siendo del agrado y acepta
ción del rey de España. E l auditor ha de ser 
precisamente un eclesiástico español dé pru
dencia, ciencia y virtud, y también del agra
do y aceptación de S. M . Y finalmente, él 
abreviador es también nombrado por eLPon-

. tífice de_ entre los españoles que merezcan la 
aprobación del monarca. 

El número de jueces de que se compone 
eltribunal está dividido en dos turnos. 

El Nuncio apostólico de España debe co
meter al tribunal de la Rota la autoridad y 
jurisdicción de conocer de todas y de eual-
Weradelos pleitos y causas > así civiles 

como criminales, en que ántes conocía, corno 
juez ordinario de apelación, teniendo facul
tades para decidirlas y determinarlas per
petuamente dicho tribunal, así como las tie
ne el de la Eota romana, observándose en to
das el órden gradual y legítimo de' admitir 
y recibir las apelaciones y cualquiera recur
so, sin perjuicio de las facultades de. los 
Ordinarios, para conocer en primera ins
tancia. 

También goza la Rota facultad de conocer 
en el último grado de apelación de todos los 
recursos interpuestos contra las sentencias 
dadas por la vicaría general del ejército. E l 
contesto de los breves apostólicos y leyes re
copiladas que tratan del establecimiento y 
facultades, del tribunal de la Rota, deja ver 
claramente que el objeto del establecimiento 
de este tribunal, fué privar perpétuamente 
del conocimiento de los negocios contencio
sos de las iglesias de España al Nuncio apos
tólico-, restablecer en lo posible la disciplina 
de la Iglesia española, según la cual no de
bían salir del territorio español las causas 
eclesiásticas que debían terminarse ante t r i 
bunales españoles, y 'evitar que en adelante 
se conociese en primera instancia "de neg'o-
cíos pertenecientes á los ordinarios en con
cepto dé tales, ó como delegados de la silla 
apostólica, en la forma que previene el Con
cilio de Trento, 6 se admitiesen apelaciones, 
omitiendo el órden gradual de tribunales or
dinarios. Según estos principios, nos pare
ce oportuno fijar las atribuciones j u d i 
ciales del tribunal de la Rota del modo s i 
guiente : 

1.° E l tribunal de la Rota no puede co
nocer sino en tercera instancia de aquellos 
negocios que pertenecen á la jurisdicción 
orclinaria de los obispos, no. pudiéndose re 
currir á él mientras pueda hacerse al metro
politano . 

2.0' Conoce en segunda .instancia de los 
neg'ocios que pertenecen . á la jurisdicción 
ordinaria episcopal de los metropolitanos, 
y de los obispos exentos de Leoñ y Oviedo. 

3. ° En los negocios de jurisdicciones p r i 
vilegiadas en que se pueda apelar al t r i b u -
de la Rota, no se hará sino después de ha
berse recorrido todos los tribunales exentos 
de la jurisdicción privilegiada, y se consi
derará únicamente con respecto S ellos como 
tribunal eclesiástico dé alzada. 

4. ° En todos los casos en que el tribunal 
dé la Rota quiera conocer fuera del órden 
que acabamos de indicar en ios tres números 
anteriores, so puede interponer contra él re
curso de fuerza auto el Tribunal Supremo de 
Justicia. 

Aunque en el breve de Clemente X I V se 
declare que el establecimiento del tribunal 
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dé la Rota no limita, miida ni innova la j ü -
risdiccion y íaciiltades del Nuncio apostólico 
en España, permaneciendo éste en el Uso de 
todas y cadauüá de las facultades, autorida
des / privilegio^ de qüe antes usaba/sin em
bargo creemos, atendido el mismo breve, que 
si bien el tribunal de la . Ro-ta lia sustituido 
al Nuncio en el conocimiento de los negocios 
contenciosos, no por esó puede variarse el 
método de conocer eri ellos, sin volver su 
despacho al Nuncio en la forma .y modo que 
antes estaba, ú otra cualquiera, sino que ne
cesariamente lía de continuar el despacho 
de los negocios en el tribunal colegiado, 
compuesto esclUsivamente de jueces espa
ñoles . 

Mímelo. , (Véase LTEGADÓ.) 
Üimeá (AMBROSIO]. Nació en Lisboa por 

los años de 1529. Estudió la medicina en la 
universidad de Coimbra, en donde so graduó 
de doctor. Se estableció de médico en Sala
manca, y en su escuela fué catedrático de 
vísperas por espacio de 26 años. Ejerció tam
bién en Sevilla y Madrid, j por últ imo se 
resti tuyó á Coimbra, donde fué nombrado 
caballero -de la Orden de Cristo, y médico y 
cirujano mayor de S. M . en la Corona de-Por
tugal. Escribió: «Tratado repartido en cinc.; 
partes principales, que declaran el nial que 
significa este nombre peste, con todas sus 
causas y señales, pi-onosticús é indicativos 
del mal, con la preservación y cura que. en 
general y en particular so debe hacer; Coim
bra, 1601, en 4.°—Ennarrationes in priores 
tres libros, AphorismorumHippoeratis,.cuin 
paraplirasi in commentaria Galeni;» i 603, en 
folio i 

K'uñéz ¡FERNANDO/ Én latín Nonnius, 
apellidado el Binciáno, uno délos sabios que 
más han contribuido á los progresos de las 
letras en España. Nació en Valladolid el s i 
glo x v : se dedicó á la carrera de la enseñan
za. Fué catedrático de lengua griega en la 
universidad de Alcalá, y después de retórica 
en Salamanca, donde murió en loop á la edad 
de 80 años. 

Kuñez (Luis). Natural de Amberes, m é 
dico insigne, historiador, poeta y de grande 
ingenio. Escribió: «Hispaniam siró de oppi-
dis, fiuminibusqüe veteris Hispania- e legán-
tissimum, • commeniarium; Amberes, 1607, 
en 8.°-—-Ichtyophagiam, sive de esu piscium; 
1616, en 8.°—Diefeeticon, sive de recibaria, 
libro I V ; 1626, en 8."—Connnentariuin in 
Julium Cíesarem, Augustum , Tiberiumque; 
1620, en folio.—Inejusdéin Cxcltzü Niinl is-
mata Grmcia1 , sen in Tabulas Ihsularüm 
C-ríecim;» 1620, en folio-. 

Wuñez de Acosta ¡ ÜOA IÍTI-A Médipo -AB 
cáiviora del príncipe .0. .Irían de Arisiria y 
del duque de Medinacijli: escribió: «.Tnitádo 

práctico del. uso de las sangrías, así eii las 
enfermedades particulares como en las ca
lenturas; Jerez, 1653, en 4.°—Apología ne
cesaria y útil en el ejercicio de la medicina, 
por la resolución de dos cuestiones que con 
novedad se discuten no poco arduas, La pr i 
mera, si en los deculitus ó raptos de humor 
á la cabeza se deba purgar con medicáméuto 
.colectivo. La segunda, si en las perlesías 
que suceden á las apoplegíás se haya de san
grar del codo enfermo;» en 4.° 

Msmez de Avendaño (PEDRO). Juriscon
sulto de gran fama en tieinpo del emperador 
Cárlós V . Escribió: «Capítulos de corregido
res;» Madrid, 1593. 

Ntañez ée Gastad (í).: ALONSO). Cronista 
general de España; nació en 1627; á los 14 
años compuso un poema latino. Escribió: 
«Historia de Gruadalajara.—Vida de las fun
dadoras del Caballero de Gracia.—Sólo Ma
drid es corte, y el cortesano en Madrid.—Sé
neca impugnado en Séneca.—Crónica de los 
reyes de Castilla B . Sancho el Deseado, don 
Alonso V I I I y D . Enrique I.—-Corona góti
ca , castellana y austríaca,» la segunda 
parte. 

Nuñea Delgado (PEDRO). Eacionero de 
la catedral de Sevilla, humanista, profesor 
en Sevilla, discípulo de Andrés de Nebrijay 
de Lucio Manineo Sículo; murió en 1535. Es-
cribié: «Epigrammata.» 

Muñez de Gazjnán (FERNANDO). Literal O. 
español del siglo xví, hijo del tesorero de 
rentas realesr estudio en Bolonia, fué cate
drático de Alcalá, y murió eú 155?. 

Nuñez de Haro y Peralta . (B. ALONSO). 
Caballero prelado de la gran 'cruz de Gar
los I I I , virey, gobernador y capitán general 
interino de Nueva España del Consejo de 
S. M . , arzobispo de Méjico, teólogo, huma
nista; sobresalió en el conocimiento do las 
lenguas orientales, y estudió en el Colegio 
máyOr de Bolonia, donde fué rector y cate
drático de escritura. Vuelto á .España, fU« 
canónigo de Segó vi a y Toledo, y en 1771 
promovido al arzobispado de Méjico, donde 
murió de 70 años en el de 1800. 

¡Rastira. (Véase BASURA.) 
Llámanso funciones de ;nu<-

tricionlas que tienen por objeto la continua 
renovación de sus órganos , y dan origen a 
los dos movimientos de composición y de 
descomposición que se verifican en el nom
bre y en los demás seres vivos, cuyas úm-
ciones son en los seres superiores la diges
tión, las absorciones,, la respiración, la cir
culación, las asimilaciones, las caloriiicaciü-
üéS y las secreciones. . , 

(MTia dfi 
lono.' 

Noniln-tó-Nyaya. rsonune- propu 
tógiea átríbtlidt» en la íti.dia (i Goluriin 
goza allí de lanía reputación como Aristóte 
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les en Occidente. E l texto del Ñja ja . se pu-
bíicd en Calciíta en 1828, j sus axiomas ó 
sutras son 525, esciútos en prosa y divididos 
en cinco lecturas y varios, capítulos . 

¡fyctalcípia. Afección especial de la vista 
q-ue produce la ceguera completa si no se 

OBÍ 
gradúa bien el medio de recibir la luz en la 
retina. Algunos , nyctalopús pierden la vista 
así que sale él sol y esparce sus rayos l u m i 
nosos: otros soleven los objetos cuando están 
débilmente iluminados. 

O.. Cuarta letra de nuestras vocales y dé
cima octava de nuestras consonantes. Ocu
paba el décimo quinto lugar en el alfabeto 
griego, y el décimo cuarto entre los latinos, 
que á causa de la confusión que resultaba 
de los caracteres i y / , suprimían uno de los 
anteriores. 

La O en geografía es abreviatura de 
Oeste"-. • ' 

Antiguamente era la O letra numeral, y 
valia 11; puesta sobre la O una línea hor i 
zontal, valia 11.000. 

Oasis. Nombre sacado de la denomina
ción árabe éloimh, y é'Ste del egipcio onalic, 
que quiere decir porciones más 6 menos es
tensas de terreno fertilizadas por una fuénte 

agua en medio de los arenales; son verda
deras islas de verdura sobre la playa estéril 
del desierto. Sirven de punto de descanso á 
ias caravanas. En el desierto de Sahara, en 
Africa, se eoñoceri 32 oasis . de los cuales 
hay 20 habit ados. En Egipto hay 5. 

Gates (TITO). Jesuíta apóstata que nació 
en Inglaterra en' 1619, y murió en 1705. Acu
só á los católicos ingleses de conspiración 
contra Carlos I I , suponiendo que con losje-
Buitas j ol Papa querían establecer el catoli-

- cismo como única religión dril Estado, cuya 
delación causó muchas víetiinaii, entro nílW. 

milord Staiíord. En tienlpo de Jácobó I I , 
Oates era anuaímenté azotado en castigo de 
aquella del a ción. 

©bedteraeia Sumisión" á la voluntad de 
otro, lo cual puede í n u y bien sér una virtud, 
ser indiferente ó digno de reprobación, se
gún las circunstancias. No es debida- obe
diencia absoluta más que á los mandamientos 
dé la- ley de Dios, que son mandamientos 
naturales. Según la legislación, el que obra 
en cumpl i miento de obediencia debida á los 
mandatos de sus legítimos superiores,. está 
exento de responsabilidad. 

©bélissos. Monumentos públicos inven
tados por los egipcios: consisten en un 
gran prisma de piedra dura, de un sólo pe
dazo, deforma cuadrangular, y que va an
gostándose insensiblemente desde la base á 
la cima, terminando al fin con una pirámide. 
Se ignora cual era su destino, creyendo He-
rodoto que se alzaron en honor del sol. 

Obesiáad. Ésceso de gordura, aglome
ración escesiva de grasa en el sistema celu
lar, qué aumenta prodigiosamente la masa 
del cuerpo. 

Obispado. Es el territorio ó distrito asig
nado á cada obispo para ejercer sus funcio-
ues y jurisdicción. Tambion llama así la 
sülu' del obii-nn. Ani.Pí! dñl Con boniato de 
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1851 liabia en España 63 obispados 6 didee-
sís sufragáneas, inclusa la abadía de Alcalá 
la Real: por el Concordaío quedan 56, inclu
so el territorio dé, las Ordenes militares, 
i Véase DIÓCESIS.) 

Obispo. Jesucristo quiso que la Iglesia 
que tífitablecia durase eternamente, j por 
eso concedió á los apóstoles la facultad de 
regirla y administrarla, y de nombrar sus 
sucesores. Los instituidos por aquellos to
maron el modesto nombre dó obispos, no que
riendo apropiarse el sencillo de apósíoles ó 
enviados, por la justa.celebridad que le bar
bián dado sus. milagros y santidad; y se en
cargaron únicamente del gobierno de la Igle
sia,- pero no de aquellas cosas que fueron 
propias y esclusivas de los mismos apóstoles. 

Toda la plenitud del sacerdocio se contie
ne en el obispado, y así compete á los obis
pos la facultad de ejercer por derecho propio 
todos los cargos é imponer los castigos es-

^ pirituales, aunque la mult i tud de aquellos 
^ les haya obligado á compartirlos, sin perder 

nada por eso su primitiva institución. Se 
supone, pues, que los sacerdotes inferiores 
hacen las veces del obispo , como llamados 
en parte de la solicitud, y no en la plenitud 

, del poder. 
La potestad episcopal puede ser de orden 

en todo aquello que,1 requiere carácter epis-
c,o])al; j (ie jurisdicción, que consiste en el 
gobierno esterior de la iglesia y su adminis
tración, la cual se puede ejercer por sola la 
confirmación. Esta en un principio no tuvo 
límites, hasta,que después, para evitar la 
confusión, se establecieron por la Iglesia, 
prohibiendo á los obispos desempeñar su 
ministerio en territorio distinto del suyo, 
sin la previa autorización competente. Los 
límites.en que se circunscribe su potestad-
se llaman en los antiguos monumentos J^/'Í;-
cias 6 diócesis, aunque esta última voz denota 
varias veces la estension de muchas provin
cias. En caso de exigirlo la salvación de la 
Iglesia, pueden en todas partes ejercer su 
cargo, porque entonces toda ella se reputa 
Tin obispado, y esto dió lugar á Atanasio, de 
vuelta de su destierro, para celebrar órdenes 
en las diversas ciudades por que pasaba, á fin 
de evitar el peligro de contagio del arria-
nismo. 

Todos los deberes de los obispos dimanan 
~del cuidado de la iglesia que les está enco
mendada. E l fundamento de'la religión cris
tiana es la profesión de la doctrina e vangé
lica, y por eso su primer deber consiste en 
la predicación de la palabra divina para que 
los hombres crean en Jesucristo. 

E l segundo deber de los obispos es la ad
ministración de los Sacramentos, necesarios 
ademas de la creencia evangélica para par t i -

OBJ 

cipar de la gracia, aumentarla y recobrar la 
perdida. Antiguamente desempeñaban este 
cargo en toda la diócesi; pero aumentadas 
éstas, fué preciso conferirlo á los párrocos y 
demás presbíteros. También es propio de los 
obispos consagrar el ¡crisma,-los Santos 
Oleos, las iglesias y las sagradas vírgenes, 
á pesar de que los presbíteros pueden hacer 
algunas de estas bendiciones.' Es ademas 
obligación suya hacer .constantemente ora
ción, •presidir las preces, públ icas , señalar 
las estraordinarias, inducir á los fieles á 
orar, establecer formular para ello, publicar 
libros devotos, tener especial cuidado de los 
pobres, viudas y desvalidos, administrar con 
legalidad los bienes y rentas de sus iglesias, 
evitar las discordias de los cristianos, deci
dir las cuestiones^que se originen en su dió
cesi con arreglo á la Sagrada Escritura y á 
los cánones, conceder con tino y prudencia 
la dispensa de estos, é imponer penas espi
rituales á los cristianos contumaces. 

Es obligación de los obispos visitar fre
cuentemente las parroquias ó iglesias de su 
diócesi para conocer y remediar sus nece
sidades-. Hallándose impedidos pueden ha
cerlo por medio de los presbíteros, diáconos 
ó arcedianos, delegándoles sus facultades, 
quienes practican la visita acompañados de 
un notario, y pasan sus actas al obispo en 
el térmiho de un mes. E l fin de estas visitas 
es el introducir y restablecer la sana doc
trina, reformar las. costumbres y renovar la 
disciplina relajada, para lo cual se examina 
todo lo concerniente á ello 

Los obispos, por derecho propio, visitan 
las personas y todas las cosas de sus dióce
sis 'in cuanto conciarnen á la religión, siendo 
tan estenso este derecho como el cuidado 
pastoral.' 

Obito. Término de liturgia católica, que 
significa muerte.-

Objeeiois. E l razonamiento que se opone 
para destruir la opinión de una persona con 
quien se discute. 

Objeto, objetivo,-objetividad. Objeto 
es todo loque se ofrece á-Tos sentidos; todo 
lo que suministra materia para pensar, y 
todo lo que el entendimiento puede concebir 
y percibir. Todo lo que ocupa al sentimiento, 
lo que hiere nuestra- sensibilidad, nuestros 
instintos, nuestros deseos, loque determina, 
en fin, nuestra voluntad ó modifica nuestra 
libertad. 

En lógica y en gramática se llama al ob
jeto, sujeto. 
. Objetivo en óptica es uno de los vidrios de 
un anteojo que está vuelto hácia el objeto 
que se trata de ver. 

En filosofía se llama objetivo átodo lo que 
es real ó no es solamente ideal. 
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Considerar una posa objetivamente es exa

minarla en sí misma/ hecha abstracción de 
toda otrá. f 

La palabra objetivo significa la existencia 
de dos objetos fuera de nosotros, y ese-estado 
de realidad que se da á los objetos separán
dolos de la subjetividad de nuestros ideas. 

OMadojn, oblada, oblata. La primera es 
la ofrenda y sacrificio que se hace á Dios. 
La segunda es la ofrenda que se lleva á la 
iglesia y se da por los difuntos, que regular
mente es un pan 6 rosca, y suele ponerle en
cima de la sepultura antes de dársela al pár
roco, y está allí mientras se dice la misa 
mayor. La tercera es la porción de dinero 
que se da al sacristán ó á la fábrica dé la 
iglesia por razón del gasto de vino, hostias, 
cera y ornamentos para decir las misas. Sue
le ser carga de algunas capellanías, que el 
capellán satisfaga rin tanto por esta razón en 
la iglesia donde cumple las misas de su obli
gación. En la misma misa es la oblata la hos
tia ofrecida y puesta sobre la patena, y el. 
vino en el cáliz ántes de, estar consagrados. 

Oblacipnes. Ofrendas voluntarias pues
tas en el altar ó fuera de él, en el cepillo ó. 
colecta, por devoción, bien para la adminis
tración de los Sacramentos, ó para cualquie
ra otra causa piadosa. Son las oblaciones tan 
antiguas , que ya San Cipriano habla de. 
ellas; y algunos'Concilios se han ocupado de 
regularizar el uso de las oblaciones para l i 
mitarlas exigencias del clero. 

Obleas. La pasta de las obleas se hace 
con harina desleída en agua pura y fría para 
formar una papilla clara que se echa en mol
des metálicos, ligeramente calentados, que 
se engrasan, con un poco de aceite 6 mante
ca, á fin de, evitar la adherencia de la pasta; 
la hoja de pasta sacada del molde se corta 
después con saca-bocados. Se tiñe la pasta 
de encarnado con el carmin 6 con una decoc
ción de palo de brasil y un poco de alumbre; 

• de azul, por una disolución alcohólica -de 
' de sulfato de añil; de amarillo, con azafrán; 
de negro , eon una mezcla de sulfato de 
hierro y nuez de agallas; de verde, mora
do, etc., con mezclas de los colores prece
dentes. • 

. Se obtienen las obleas trasparentes disol
viendo buena gelatina en una cantidad de 
agua suficiente para que, el líquido se soli
difique con el enfriamiento; se vacia esta d i 
solución caliente en un cristal calentado con 
vapor de agua, ligeramente bañado con acei
te ó manteca^ y encerrado en un marco de 
una altura determinada por el grueso que se 
desea obtener, se pone después sobre el mar-

. c« Un cristal semejante que hace salir el es~ 
eeso de materia, se deja enfriar y se recorta 
SOU saga-bocados la hoja obtenida. 

TOMO I I I , 
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que Mad. Buché ha logrado hacer de la ge
latina que se estrae de los huesos, obleas 
trasparentes muy buenas, y una especie de 
tafetán inglés para las cortaduras, por cuyas 
dos preparaciones ha obtenido patente de ÍUT 
vención1 en Francia. 
. Obl icuángulo (^omp. de. ollicuo y ángulo).. 
Llámanse así los triángulos, acutángülos y 
obtusángiilos, y en general toda figura tío 
ángulos oblicuos. 

Oblicuidad (der. de oblicuo). Posición de_ 
una recta respecto de otra á que es oblicua. 

Oblicuo, (del latín obliqims, oblicuo, i n c l i 
nado.) Linea oblicua es la que corta á otra 
inclinándose á un lado más que áo t ro , y for- . 
mando por Jo tanto con ella dos ángulos des
iguales. También se llaman oblicuos los á n 
gulos que forman las lineas que se cortan 
oblicuamente. Plano oblicuo se llama el que 
corta á otro formando dos ángulos diedros 
desiguales. Estos ángulos se llaman también 
oblicuos. -

En botánica se da el nomb?e de oblicuo 
á los tallos que se elevan en diagonal con 
relación al plano horizontal, á las raíces 
que forman un ángulo de 45° con este mis
mo plano, y á las hojas que, situadas ho-
rizontalmentó, tienen su base vuelta para 
arriba y uno de sus bordes hácia abajo. Esta 
palabra se emplea también por los anatómi
cos para indicar ciertos músculos , cuyas 
fibras tienen una dirección oblicua; con res
pecto al plano que se propone, divide el 
cuerpo del músculo en dos mitadus iguales 
y simétricas. 

- Oblicuo esterna & oblicuo mayor del vMo* 
í;?eí? .—^Músculo situado en las partes latera
les y anterior del vientre . Por arriba se ata 
en la cara esterna y borde inferior de las 
siete ú ocho ídtimas costillas, y por abajo al 
tercio anterior de la cresta iliaca. Por su. 
parte anterior termina en la linea blanca con 
una ancha aponéurosis que cubre al múscu
lo recto del bajo vientre, y que presenta ha
cia su parte inferior hacecillas que forman 
los pilares del anillo niguinai. 
- Oblicuo interno ú oblicuo, menor del abdór/t&l 

[ilco abdominal}-.--Músculo situado- bajo el 
precedente, el cual se ata por arriba en e l 
borde inferior de las cuatro falsas costillas, 
y por abajo en los. tres cuartos anteriores del 
intersticio de la cresta iliaca, en la parte pos
terior, con la arcada crural, y en el pubis, 
por detras á las apófisis espinosas de las dos 
últ imas vértebras lumbares, y á las de las 
dos "primeras piezas del sacro , por delante 
en la linea blanca. Sus fibras inferiores, ar
rastradas hácia fuera cuando baja el testícu
lo, forman el músculo crero áster. 

Oblícm inferior obliaio menor del ojo,'***. 
' ' 2 Í 



Miiáculo que nace dé l a superficie orbitaria 
del hueso maxilar superior, se dirige al lado 
esterno del ojo^se ata á la esclerótica, entré 
la inserción del recto esterno y nervio ópti
co, á tres lineas de éste y á seis de la córnea 
trasparente. 

Oblicuo superior ú ollicuo mayor del ojo.—' 
Músculo que se estiende del cuerpo del hue
so esfenoides y de la vaina del nervio óptico 
al ángulo superior interno de la órbita, don
de degenera en un tendón que atraviesa una 
poléa fibrocartilaginpsa; en seguida se en
corva el ángulo agudo , y va á atarse en la 
cara superior del globo del ojo á seis lineas 
de la córnea trasparente. 

Ohltcüo inferior ú oblicuo mayor de la cahe-
2»; y el superior ú oblicúo menor de la cabeza. 
—Son dos músculos, que el primero se es
tiende desde; la apófisis espinosa del axis al 
vértice del apófisis trasversa del atlas; y él 
segundo, ó sea el oblicuo superior, se astiende 
desde el vértice de la apófisis trasversa del 
atlas hasta abajo de lay linea curva inferior 
del occipital, y algunas veces á la región 
mastoidea del temporal. 

Obligación. Obligación es un vínculo del 
derecho por el que sbmos compelidos á dar 6 
á hacer alguna cosa. 

La naturaleza de las obligaciones no con
siste en que una cosa nos pertenezca, pues 
que no trasmiten n i privan de la propie
dad, sino en ligar á otra persona al cumpli 
miento. De aquí se infiere que se limitan al 
obligado y á sus sucesores, y que sólo apre
mian & su ejecución, después de la cual el 
vínculo se rompe quedando- libres las per
sonas. 

Como la necesidad de la prestación puede 
dimanar, ó únicamente del derecho natural, 
ó sólo del c ivi l ó de entrambos, las obliga
ciones son ó meramente naturales, ó mera
mente/civiles <5 mistas' 

Obligaciones nfieramente naturales son 
aquellas -que fundadas en la moral no han 
conseguido de las leyes fuerza coactiva. A 
esta clase pertenecen las de los pupilos pró
ximos á la pubertad sin autoridad de sus t u 
tores, las de préstamos hechos á hijos de fa
milia, y las de fianza otorgada por mujeres. 

Son meramente civiles las obligaciones, 
que aunque válidas en rigor de derecho, son 
eludidas por una escepcion perpetua que des
truye para siempre la demanda. A estas per
tenecen las arrancadas por el miedo ó por la 
fuerza. 

Por últ imo, obligaciones mistas son las 
que á la vez están apoyadas en la moral y 
auxiliadas por el derecho c iv i l . Estas que en 
su origen se derivan casi todas del derecho 
de gentes, son las llamadas con propiedad 
gljligaQiQBes, y producen una aQQion eficaz 

al que desee su cumplimiento contra el que 
le rehusa. 

E l origen de las' obligaciones es la equi
dad, inmediatamente unas veces , y otra '.me-
diantenn hecho obligatorio. 

Nacen inmediatamente de la equidad,, las 
que provienen del principio de que el hom
bre debe hacer lo que exige la recta razón, y 
lo que no le perjudica y aprovecha á otro . 

Los hechos que dan causa á las obligacio
nes, pueden ser lícitos ó ilícitos, y de aquí di
mana, que unas provengan del consentimiento 
y otras de delito. Mas como el consentimien
to «puede ser verdadero ó presunto, y hay al
gunos hechos, que aunque en rigor no pue
den imputarse como delitos , no carecen de 
culpa, ha dado esto lugar á que se subdivi-
dan las obligaciones en 

1. ° Dimanadas del consentimiento ver
dadero. 

2. ° Dimanadas del consentimiento pre
sunto. 

3. ° Dimanadas del delito. . 
4. ° Dimanadas de la culpa. 
Las de la primera clase se hacen por me

dio de convenios, y sin ellos las de las tres 
restantes. 

Todo el que reclama la ejeeucion de una 
obligación debe probarla, y por el contrario 
el que pretende que por su parte la ha cum
plido y que ha quedado estinguida, está en 
el caso de justificarlo. 

Esta prueba puede hacerse por confesión 
de la parte, por su juramento, por escritura 
pública, por escritura privada, por testigos 
y por presunción de la ley. 

Obliteración. Estado de una cosa que se 
ha tapado; y en sentido figurado, privación 
de un sentido ó de una facultad intelectual. 

Oblongo {del X^ávíjongus, largo). Dícese 
de toda figura que es más larga que ancha; 
se aplica más bien á las redondas que á las 
angulares ó polígonos. 

Obolo. La primera y más pequeña mo
neda de los griegos, cuyo nso fué introduci
do por Phidon, rey de Argos y contemporá
neo de Licurgo. Valia como seis maravidis. 
nuestros. / 

E l óbolo es cierto género de piso equiva
lente á una sesta piarte de la dracma. 

Oboral. S^ dice de un objeto más largo 
que ancho, y cuyo contorno es redondeado, 
de modo que representa el plano de un hue
vo, cuyo estremo menor mira hácia abajo. _ 

Obras públicas. , Llámaúsé así los cami
nos de todas clases, canales de navegación, 
riego y desagüe, los puertos de mar, los te
ros, el desecamiento de lagunas y terrenos 
pantanosos en que se interesen uno ó mas 
pueblos, la navegación de los rios y cuales
quiera otra^ qdnstriujQiones que se ejeQutan 
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para satisfacer objetos de necesidad 6 utili
dad general. 

Obras satisfactorias. - Las obras por cuyo 
medio podemos satisfacer á Dios por nuestros 
pecados, pueden reducirse todas á la oración, 
al ayuno, y á la limosna, conforme á lo que 
el Angel Rafael dijo á Tobias. Se reducen á 
la oración la ofrenda que hacemos á Dios de 
todas nuestras acciones, y de las aflicciones 
y penas que padecemos, así corporales como 
espírituales^ de cualquier parte que dimanen 
estas penaé; todo género de oraciones, sean 
voeales 6 mentales; la asistencia al Oficio 
público de la Iglesia y al Santo Sacrificio; 
las sagradas lecciones, etc. Se reducen al 
ayuno-todas las ^mortificaciones del cuerpo, 
como son los cilicios, las disciplinas, dormir ^ 
en el suelo, privarse de los placeres., ámi de 
los permitidos; y las mortificaciones del es
píritu, como es el renunciar á su propio j u i 
cio, someterse á la voluntad de otro y sufrir 
por amor de Dios las afrentas y confusiones. 
Por limosna se entienden todas las obras de 
misericordia, así espirituales como corpo
rales. La restitución de los bienes ajenos no 
es tanto una satisfacción como una cesación 
de pecado. La razón es porque el que burta 
permanece siempre culpado, miéntras no 
restituya. 

Obray (ESTÉBAK DE). Escultor español 
del siglo x v i . Entre das obras qué ejecutó, 
debemos hacer mención de la sillería del coro 

• de la Catedral del Pilar de Zaragoza, que d i - , 
rigió y trabajó en compaSía'de otros profeso
res por los a í Ios l548. 

©bregones. Congregación de hospitala
rios de la Orden tercera de San Francisco, 
fundada en Madrid por Bernardino de Obre-
gon por los años de 1565. Hé aquí el origen 
de tan buena acción. Un caballero de ilustre 
linaje y militar, llamado Bernardino de Obre-
gon, pasaba un dia por una de las calles de 
Madrid en ocasión que la estaban barriendo 
los mozos de la vil la . Uno de estos manchó 
inadvertidamente el traje de Obregon, el 
cual, ciego de cólera, dió un fuerte bofetón 
al barrendero; y éste, léjos de resentirse por 
semejante tratamiento, limpió con la mayor 
humildad la mancha, y agradeció al militar 
la bofetada diciéndble que la habia recibido 
M y gustoso por amor á Jesucristo. Conse
cuencia de este hecho: que hizo pensar m u 
cho á Obregon sobre la soberbia que él ha
bia tenido y la humildad de aquel hijo del 
pueblo fué la fundación de la Congregación 
hospitaláriá en Madrid, que tuvo después 
imitadores en otras capitales con autorización 
real j pontificia. Bernardino de Obregon fa
lleció en Madrid el 6 de agosto de 1599. 

Obrepción. Esta palabra se aplica á ios 
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actos que son el resultado de la ignorancia 
ó del fraude. (Véase SUBREPCIÓN.) 

Observación. Aplicación de la in te l i 
gencia al examen de las diversas partes de 
un fenómeno ó de las circunstancias que le 
caracterizan. Es el acto de considerar con 
atención y detenimiento las cosas físicas y 
morales. 

En medicina es la observación la historia 
particular y detallada de un hecho, de una 
enfermedad. En este sentido, esta palabra 
tiene plural. Tomada en abstracto, la pala
bra observación se entiende de'la ciencia qu© 
consiste en hacer una juiciosa aplicación de 
los sentidos al estudio de las enfermedades 
consideradas en relación á sus causas, efec
tos, naturaleza y tratamiento; en este sentido 
se emplea sólo en singular. Es necesario no 
confundir observación y esperiencia; esta úl t i 
ma es el el resultado de la observación..1 

Observatorio astronómico. Jorje Juan 
estableció en 1753 el de Cádiz: desde 1812 
funciona el de la isla de San Fernando, si 
bien la piedra primera de este estableci
miento se puso el 3 de octubre de-1793 y se 
concluyó en 1798. 

Paiece que los-árabes fueron los primeros 
que tuvieron observatorios, y el kalifa Ha-
kem estableció el suyo en Oriente del Cairo 
sobre el monte Mocattem. E l observatorio de 
Samarcanda era muy nombrado por el gran 
número de los instrumentos astronómicos 
que poseia. Las primeras observaciones he
chas en Europa se deben á Tycho Brabe. 

Obsesión. Estado de una persona. ator
mentada por el espíritu maligno. No es lo 
mismo posesión que obsesión: en el primer 
caso ha entrado el demonio en el cuerpo del 
hombre; en el segundo no hace más que atoN 
mentarle por fuera. 

Obsidiana. Sinónimos(•pmrip de ¡os vo l 
canes, ágata negra de Islandia, espejo de los in
cas. Es una.roca de apariencia simple, for
mada comunmente de feldespato albita. La 
más bonita es negra y brillante como el cris
tal artificial. Su densidad es de 2,36. En a l 
gunos ejemplares grandes se ve perfecta
mente el tránsito de la obsidiana á la piedra 
pómez, que, como se sabe, es. una sustancia 
•muy ligera, porosa, áspera al tacto, gris, 
con lustre sedoso. Muchos pueblos antiguos, 
especialmente en el Perú , empleaban frag
mentos de obsidiana como cuchillos y espe
jos. La piedra pómez sirve para pulimentar 
maderas, piedras y las escayolas con las qu8 
se imita, desde el mármol más común hasta 
el lápiz-lázuli. Tanto la obsidiana como l a 
piedra pómez se encuentran en los terrenos 
volcánicos de Cabo de Grata, 
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íomanos eíi alguna plaza sitiada, y ciíeul&ba 
sólo durante el sitio. 

QbsíápulQ (del latin Q \ por, á cuasa de, y 
stare, estar de pié, fijo; es decir, por haber 6 
estar algo fijo). Llámase obstáqulo en topo
grafía todo accidente del terreno que impide^ 
hacer una operación por el medio ordinario y 
más sencillo. 

Obstetricia. [Anphstet-i'ida.) Arte de 
partear. 

Qbsticldad. Reumatismo del cuello que 
obliga á torcer la cabeza hácia atrás. 

Obsíruccicm. Agrupamiento 6 remolino 
en la circulación dé las personas por las ca
lles, paseos, caminos, etc.; del agua en los 
condiictos, del humo en los chimeneas, etc.; 
y en medicina sirve la palabra para significar 
diversos estados morbosos atribuidos á la fal
ta de circulación de los fluidos en los diver
sos tejidos de que se compone el cuerpo hu
mano. 

Esta palabra, tan usada en patología h u 
moral y . mecánica, se define: una nigur-
gitacion, un embarazo que se forma en los 
vasos 6 en los conductos del cuerpo vivien
te, ya á consecuencia de la estrechez de los 
vasos, ya en razón del aflujo de algún h u 
mor alterado en su cantidad, su calidad ó su 
movimiento. Se atribula á la obstrucción un 
gran número de enfermedades, con especia
lidad *á aquellas que afectan las visceras ab
dominales; y el nombre de obstrucciones aún 
se conserva en el lenguaje vulgar para _es-
oresar afecciones muy diferentes, y especial
mente ingurgitaciones crónicas del hígado 6 
del bazo, que se desarrollan á veces en el 
•jurso de las fiebres intermitentes prolon
gadas. 

Obturador. (De obturare, tapar.) Liga-
•ento obturador es una membrana delgada 
jada por toda la circunferencia del agujero 
bturador, escepto en su parte superior, en 
Í, que queda una escotadura que da paso al 
n-vio y vasos del mismo nombre. 
Nervio obturador.—Fovm.&dLO por éi segundo 

v tercer par lumbares. 
Agty'ero obturador.—Agujero oval ó s u b p ú -

: ico del hueso iliaco. 
Obturador esterna.—Músculo situado en la 

; arte anterior é interna del muslo. 
Obturador mfemo.—Músculo situado casi 

iteramente en el bacinete. Se da este nom-
•3 también áamos peqiieños aparatos 6 ins-

; amentos destinados á cerrarlos agujeros, 6 
mediar cuanto sea posible las pérdidas de 

• istancia que sobrevienen algunas veces en 
í paredes de una cavidad 6 de un tabique 
te separa dos cavidades. En la perforación 
pérdida de sustancia del velo palatino es 
¡ando sé recurre particularmente á los oh-
radores, GUJU. forma y mecanismo son muy 
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várias para poder dar aquí una descripción; 
pero la materia de que se componen deben 
ser siempre oro o platino, por ser los menos 
oxidables. En química se da el nombre de 
obhírador á un vidrio cuadrado, más ó ménos 
grande, esmerilado por el plano y ángulos, 
y destinado para tapar la boca de las campa
nas que contienen gases. 

Obturbiaado. So llama así todo cuerpo 
que tiene la forma de una peonza, es decir, 1 
que está grueso, redondeado en su base, y 
adelgazado en ©ono hasta el vértice. 

Obtusángulo (comp. de obtuso y ángulo). 
Se. dice de'toda figura que tiene ángulos ob-
#asos. Así se dice tr iángulo obtusángulo el 
que tiene un ángulo obtuso. 

? Obíaso (del latin obtícsus,'áev. de oltmdo, 
quitar la punta, hacer roma una punta). An
gulo mayor que el recto, 6 qixe tiene más de 
90 grados. 

Obús. Su invención la atribuyen unos á 
los. holandeses, otros á los ingleses, y supo
nen algunos que se hizo uso por primera vez' de 
esta clase de piezas de artillería en la batalla 
de Nerwinde, ganada á los aliados por el ma
riscal de Luxemburgo en 1693. Mas á pesar 
de ser esta la opinión común, el Sr. Salas 
manifiesta en su Memorial histórico que en 
el Discurso de artillería que publicó en Milán 
en 1611 el español Cristóbal Lechuga, céle
bre general de la misma arma, trae la des
cripción y el diseño de los obiises müy se
mejantes á los de ahora, con sólo la diferen
cia de llamarlos morteros. 

Oca. G-énero de palmípedas, familia de 
los lamelirostros. (Véase PATOS.) 

Ocasional. Se dice-de las causas que han 
motivado-el desarrollo de una enfermedad. 

Occeanía. Esta quinta parte del mundo, 
comprendida entre la América y el Asia, 
consta de todas las islas diseminadas por el 
grande Océano, llamado impropiamente mar 
del Sur y Océano Pacífico. Una de las dichas 
islas, denominada vulgarmente Nuevá ho
landa, pero mejor Australia, de una estensien 
casi igual á la de Europa, toma el título del 
Continente i 

Los límites de la Occeanía son: al Oeste el 
•Océano Indio, al Nordoeste el estrechó de 
Malaca, el mar de la China, la "isla Formosa 
y las de Lieou-Khieou y del Japón; al Norte 
el grande Océano Coreal, al Nordeste y al 
Este el grande Océano que la separa de Amé
rica, y al Sur el grande Océano Austral. Po
blación, 30.000.000 de habitantes. 

Montañas.—L&s islas de la Malesia son 
montuosas, particularmente en el interior 
que todáyía no ha sido completamente exami
nado. La Polinesio ofrece en ol archipiélago 
de Awai el monte Mouna-Roa, dé 16.940 
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pieáj uno de los más elevados del g-lobo. La 
Malanesia presenta en la Australia la cadena 
de montañas Azules que se dirige de Nor-
nordeste á Subsudoeste en la parte occi
dental. 

Mares.—El de Java, entre la "isla de este 
nombre j Borneo; el mar de'la- Sonda entre 
Bali, Sumbaya, Flores, las Célebes y Bor
neo; el mar de las Molucas, al Sur de estas 
islas, y desde-Flores basta las islas Arrou; el 
mar de las Célebes entre la isla de este 
nombre. Borneo y Mindanao, el mar de M i n -
danao entre las. islas Mindanao, Palawan y 
Borneo; el de Lancliidol entre la Nueva Grui-
nea,:las_ islas Arrou, Timorlauti f imbr y la 
Australia; el mar de Coral entre laJNuevaCa-
ledoniá, las islas de Salomón, la Nueva Cui -
nea y la Australia. 

Golfos y bahías.—Los riiás considerables 
, son: en la Nueva-Zelanda (Polinesia) la ba
hía de Abundancia y la de Tasman en la 
Australia (Melanesia), el Gran Colfo de Car-
pentaría al Norte, el de King- y de Van-Die-
men al Oeste del anterior; los de Spencer y 
San Yicente al Sur, la bahía de los Perros 
Marinos al Occidente en la Papuasia (Nueva 
Guinea), la bahía de Geelvingk; en las Cele-
bes (Malaisiaj, las bahías , de Boni, Tolo, To-
mini ó Gounontelou, y la bahía de Illana en 
la isla de Mindanao. 

Estrechos.—Entre el gran número de es-1 
trechos de está parte del mundo descuellan: 
el de Malaca, entre la península de este nom
bre y las isla de Sumatra: el de Singhapour 
. ó. Sincapoura, entre las islas Singhapour y 
Binton 6 Bintang; el estrecho de la Sonda en
tre las islas Sumatra y Java; el de MaGasar 
entre las islas Célebes y Borneo; el de Tor
res entre la Australia y la Papuasia (Nueva, 
Guinea); él de Bass entre la Australia al Sur 
y la tierra de Diemen; el de Cook entre las 
dos grandes islas de la Nueva Zelanda. 

Cabos.—Son los mas notables: en la'Ma-
laisia los cabos de Achem, al Nordoeste de 
Sumatra; de Java, ai Oeste de la misma isla; 
de Salatan al Sur, Sambar al Sudoeste, Sam-
panmange al Norte y Keneugan al Este de 
Borneo, de Engaño, al Nordoeste, y Boyador 
al iSíordoeste de Luzon. En la Melanesia los 
cabos Rodney al Sudeste, Walsh al Sudoeste 
de la Papuasia (Nueva Guinea), York al Nor
te, Wilson al 'Sur, Leeuwin al -Sudoeste de 
la Australia. En la Polinesia, el cabo Norte 
al Norte de la isla Ika-na-mawi, y el cabo 
Sur al Sur de Tavay-Pounamou, Nueva Ze
landa. ' . 

, Esta nueva parte del mundo, á pesar de 
hallarse situada casi del todo en la zona tor
ada,, disfruta de temperatura bastante suave 
..T saludable. Los vientos alisios reinan sin 
interrupción en el grande Océano én t re los 

trópicos, y conducen diréctamtmtó á las F i l i 
pinas los buques qué salen de los puertos de 
la parte meridional de Méjico, como Aca-
pulco. Esta travesía de casi la mitad del ^lo
bo. Se hace sin cambiar de velas; pero es iiñ-
posible regresar por el mismo rumbo, sin 
ladearse al Norte hasta los límites en que co
mienzan á reinar los vientos variables dé los 
climas templados. 

LaOcceanía forma cuatro divisiones, qué 
son: . . 

I.0 ILa Polinesia ü Occeanía Oriental. 3.° 
La Micronesia ú Occeanía Boreal. 3.° Lá 
Malaisia ú Occeanía Occidental. 4.° La Me
lanesia ú Occeanía Austral. 

La Polinesia y.la iSiscronésia constan dé 
la Polinesia antigua menos las, islas Fidgi , 
ademas de la Nueva Zelanda y de algunas 
islitas. La Polinesia antigua se.componía dé-
Polinesia Septentrional y Polinesia Meridio
nal, separadas por el Ecuador. 
, La Malaisia es lo que so llama islas dé las 

Indias' Orientales, Archipiélago Asiático, 
Archipélago Indio , Archipiélago Nota-
sia, etc. Las islas Arrou, que dépendián de 
la Australia^ pertenecen á la Malaisia. 

La Melanesia es la antigua Australia 6 
Australasia, ademas las islas Fidgi ; pero no 
las de Arrou y Nueva Zelanda. 

POLINESIA.'—Las islas de la Polinesia son 
fértiles en general, y presentan la más de l i 
ciosa perspectiva. Los pueblos que mOrañ en 
ellas son muy parecidos unos á otros, tahtó 
en lo físico como en lo moral: hablan el mis
mo idioma y observan las reglas misteriosas 
é inviolables del Taboíi, palabra que signifi
ca una interdicción completa, uña rigurosa 
prohibición del tacto y de la vista. Los po l i 
nesianos son más hospitalarios y civilizados 
que los demás pueblos de la Occeanía. En 
general son blancos, y especialmente en las 
islas de Noukahiva, Tait i , Hamoa y Tonga, 
notables por la belleza de sus facciones y 
formas. Las mujeres, sobro todo, esceden en 
hermosura á nuestras más bellas europeas, y 
ofrecen el más singular contraste con la feal
dad de las de las otras divisiones, én particu
lar con el aspecto repugnante dé las natura
les de la Melanesia. Población 1.000.000 de 
habitantes. 

Las principales islas que componen la Po
linesia, partiendo de lN. son: el archipiélago 
de Hawaii (Sadwichj, el de Nouka-Iva (Mén-
dana ó Marquesas), las islas de Ppmoiu (ar
chipiélago Paumotu ó de las islas Bajas, ar
chipiélago Peligroso y del .mar Malo), las 
islas de Taiti (Tahiti, islas de la Sociedad), la 
de Wa'ihou (Pascuas) y las rocas Salas, y G ó 
mez; el grupo Toubouai, el arehipiélap-o de 
Mangia (Cook, islas Haryey y de Cook), el 
de Hamoa (de los Navegantes 6 de Bouguin-
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Ville), el de Tonga (islas d© los Amigos) y 
Nueva Zelanda (grupo de la Tasmania). 

Balbi abraza en este grupo todas las islas 
que le rodean hasta las de Macqnaria, las 
más meridionales de la Polinesia. 

ARCHIPIÉLAGO DE HAWAII.—Este archipié
lago, existente entre 19° y 23° dé lat i tud 'N. 
y 156y IGl0 de longitud O., fué descubierto 
en 1778 por el célebre navegante -inglés 
Cook, quien le dió el nombre del conde de 
Sandwic; pero parece que en 1542 ya pene
traron hasta allá les españoles. E l clima de 
estás, islas es templado, y muy feraz su sue
l o . Los hawaiios están muy adelantados en 
civilización, y su rey Tamehamehal, muerto 
en 1819, contribuyó poderosamente á tales 
progresos con su genio y conquistas, re-r 

"uniendo en un sólo Estado todas las islas do 
este archipiélago, y estimulando á sus súbdi-
tos á las especulaciones comerciales, á la 
agricultura é industria. Este pueblo poses 
una escuadrilla bien provista y una peque
ña marina mercante, y hace viajes á A m é 
rica , Kamtchatka _y Cantón. Los misio
neros de los Estados-Unidos que llegaron, 
en 1820 convirtieron gran número de sus ha-
bitantes, y Biho-Kil io ó Tamehameba I t lia 
destruido enteramente la idolatría y el t e r r i 
ble Tabón. Las escuelas que habia abiertas 
en 1826, contaban con más de 1.000 jóvenes. 

La isla de Hawaii (Owhyhee de lo's ingle
ses)cubierta de montañas volcánicas, en- ' 
cieu'ci el monte Mouna-Roa de 16.940 pies 
de alto, y uno de los puntos más elevados del 
globo. En esta isla fué asesinado el desgra
ciado Cook en 14 de fabrero de 1779. Mawi 
(Mauvi), la major después de Hawaii y una 
de las más pobladas, se distingue por su as
pecto pintoresco. Oahü (Wohaou) es la cuar
ta en ostensión y la más importante de todo 
el archipiélago desdo que en ella se ha esta
blecido el gobierno. Por su belleza y frondo
sidad es denominada esta isla el jardin de las 
islas de Hawaii. Cuéntanse en este archipié
lago 130.000 habitantes. 

~ ARCHIPIÉLAGO DE NOUKA-HIVA..—Este ar
chipiélago, al Sudeste del precedentey com
puesto de seis islas principales, se halla á 
T 30' y 10° 20' dp latitud S., y á 141° y 113° 
de longitud O., habiendo sido descubierto_en 
1595 por Mendana, quien le dió el nombre 
de Marquesas en honor del marqués D. ( jar
cia de, Mendoza, virey del Perú. En este ar
chipiélago, cuya población asciende á 30.000 
habitantes, es donde se encuentran las m u 
jeres más hermosas de toda la Polinesia. 

ISLAS DE POMOTU.—El grande archipiéla
go Pomotu al S. del anterior, consta del an
tiguo arghipiélago peligroso descubierto en 
1768 por Bougamville, y del mar Malo, ha-
ilán^pse abiertas de íjcujoá süs numerosas 

islas, las que más bien que tales son grupos 
de islotes, por ser bajas, areniscas y panta
nosas. Por las figuras caprichosas que ofre
cen algunas de ellas, se las ha denominado 
del Arpa, del Arco, de la Cadena, Media Lu
na, etc. 

ISLAS DE TAITI.—Este archipiélago, el más 
conocido y visitado por las naciones cristia
nas, y enteramente cristiano desde 1815> se 
halla entre 16° 11' y 16° 55' de latitud S., y 
entre 153° 17' y 154° 20' de longitud O., ca
yendo al O. de las islas de Pomotú, QOU las 
queseas! están confundidas. Dicho archipié^ 
lago fué encontrado por Cook, quien le di6 
el nombre de islas de la Sociedad. Taiti(Ta-
hiti), la mayor de todo el archipiélago y una 
de las más dilatadas de la polinesia, consta 
de dos penínsulas enlazadas por un itsmo. 
Esta reina de la Polinesia, esta isla de Euro
pa en medie del Océano salvaje, como ha d i 
cho ürv i l le , ofrece loás más risueños paisajes 
y una vegetación admirable. Sus habitantes, 
en número de 7.000, resto délos 150.000 que 
habia cuando el ' descubrimiento, son sensi-
hles á las fatigas y riesgos de las nares que 
los visitan. Su lealtad, generosidad y abne
gación en medio de tantos archipiélagos des
leales de Taiti , forman la perla, el diamante 
de esta quinta parte del mundo, cuyo Colon 
fué Cook. 

Los habitantes de este archipiélago son 
en número de 15.000. Wahinó (Huahiné), 
Kaiatea y Tahaa son las otras islas princi
pales. 

G-EUPO DE TirsuAii.—Este pequeño grupo 
de cinco islas, al S. de Tait i , y bastante leja-

;ñas entre sí, tiene el título de la más consi
derable. Las otras son Rouroutou (Ohiteroa), 
Eimatara, Rai'vavae y Roetui. 
- ARCHIPIÉLAGO DE MANGiA.--Este 'archi
piélago, llamado también de Cook, se com
pone de muchas islas, cuyos habitan tés han 
abrazado en gran número el cristianismo. SI 
grupo Manouay (isla Harvey) presenta^ la 
particularidad de no pintar el cuerpo sus 
moradores. 

ISLA DE HAHIOU Y ROCAS DE SALAS Y GÓ
MEZ.—Esta isla, a lE . del archipiélago de Po
motú, no es mencionada en este compendio 
sino porque es la tierra habitada más orien
tal de la Occeanla, hallándose á los 27° 8' 30" 
de lati tud S., y á los 112° 11' 30' de longitud 
O. Fué descubierta por el almirrnte holandés 
Eoggewéen en 6 de abril de 1722; tiene 4 le • 
guas de largo y 11 de circunferencia, y aun
que estéril en parte existen 2.000 habitantes. 
Salas y Gómez á unas 100 leguas al, E. de 
"Waihou, son dos rocas inhabitadas que for
man la estremidad del mundo marítimo por 
Oriente. 

ARCHIPIÉLAGO HAMOA.-^Situado entrs 
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y 15 de latitud S., y entre 170° y 175° de 
longitud O., este archipielag-o fué descubier
to en 1768 por el navegante francés Boun-
gainville, quien las llamó islas de los Nave
gantes por causa del gran número de pira
guas que tenian los isleños. Estos, en número 
de unos 150.000, de alta estatura, muy mus
culosos y feroces; son muy industriosos. Las 
mujeres lindas y de costumbres libres. En 
la isla de Maona, montuosa y fértil, es donde 
el infortunado Delangle, compañero de La 
Perouse, fué degollado con todos los que es
taban á sus órdenes.—Pola, la más grande y 
magnífica; Oiolava, Ópoun, Leona, Fan-foue 
y Eosa son las islas de este archipiólag'o. 

ARcmpitíLAGO DE TONGA.—El archipiélago 
de Tonga, situado al S. del anterior, entre 
18° y 23° de latitud S. y entre 176 y 178° de 
longitud O., fué descubierto por Tasman en 
1643, habiéndole, dado Cook el título de islas 
dé los Amigos á causa de la buena acogida 
que le hicieron ! sus habitantes. Tres islas 
principales forman este archipiélago), á sa
ber: Tonga ó Tonga-Tabeu, con 15.000 a l 
mas; Eva (Eoua) y Vavao, unade las islas de 
Hafoulou-hou. Las demás son: Namouka 
(Anamouka), Tufoua, y las de Hapia (Hapaó 
y Pylstaert). Los pueblos de ellas se parecen 
mucho á los de Tai t i , y son benignos, hospi
talarios y agasajadores, aunque terribles en 
los combates. La temperatura de estas islas 
es suave, y el suelo fértil y bien cultivado 
padece frecuente terremotos, á causa sin du 
da de un volcan muy activo de la isla Tofoua. 

NUEVA ZELANDA.—Dase este nombre á dos 
islas que ántes se cree no formaban más que 
una. La Nueva Zelanda, situada entre 34° y 
47° de latitud S. y entre 164° y 179° de lon
gitud E. , fué descubierta por Tasman en 
1642', el cual observó hallarse dividida en dos 
grandes islas por un estrecho, al cual dió su 
nombre. A traviésalas 'en toda su largura una 
cadena de montañas muy altas. La isla del 
N . , Icana-mawi (Tasmaia del N.) , fértil y 
bastante poblada, tiene 180 de largo: la del 
S., Tavai-Pounamniu (Tasmama del S.) es 
montuosa, árida y poco habitada. Su tempe
ratura viene á ser como la de Francia, que 
casi es antípoda de la Nueva Zelanda. 

MiCRONESiA.--Las islas de Micronesia no 
ofrecen una población homog'ónea como la 
que vive en las tierras de Polinesia: el len
guaje, las costumbres, los trajes y la forma 
de gobierno varían de uno á otro archipiéla
go, y el Tabou, carácter moral esencial á la 
familia polinesiana, parece no conocerse en
tre los microneses, ó al ménos no. ejerce tan
ta preponderancia. Sin embargo, una seme
janza general en su tez, sus cabellos negros, 
su fisonomía más-bien larga que redonda, sus 
formas delicadas y flexibles, j la blandura 

habitual de sus costumbres y genio parecen 
asignarles;un origen común: -400:000 habi
tantes . 

Sus principales islas son: el archipiélago 
de Magallanes (Mounin-Volcánico), donde-
existe el grupo de Mounin-Sima. (Mouin S i 
ma) ; el archipiélago de las Marianas (Ladro
nes); el grupo de Palaos ó Peleco, Pete,, Pan-
long (archipiélago de Palaos), el más Occi
dental de la Micronesia; el inmenso archi
piélago de las Carolinas, donde descuella el 
grupo de Grouliai; las islas Hogoleu, Pouni-
pet, Duperrey, v Valan (Oulan), Marshall y 
Gilbert, que forman el archipiélago de M u l -
grave. 

ARCHIPIÉLAGO DE MAGALLANES —Este ar
chipiélago, próximo al Japón es en gran par
te volcánico, y se compone de muchos g r u 
pos pequeños, siendo el más considerable el 
de Mounim-Sima. 

ARCHIPIÉLAGO DE LAS MARIANAS.—Situado 
entre 14° y 21° en latitud ~N., y entre 141° y 
144° de longitud E.; este archipiélago, que 
se estiende de N . á S. y fué descubierto por 
Magallanes en 1521, recibió de éste el nom
bre de islas de los Ladrones, per la propen
sión de sus habitantes al robo. Después, bajo 

•Felipe I V , rey de España, recibieron el t í t u 
lo de Marianas en honor de María Ana do 
Austria. E l clima es templado merced á las 
brisas del mar,' siendo frecuentes las tempes
tades. Las islas principales son: Guam, la 
mayor de todas,' donde reside el gobernador 
español de 'este archipiélago; Bota, Tinian y 
Saypan (San José), de las más grandes,fér t i 
les y pobladas de árboles. Tiene buen puer
to. Población de todas, unas 5.000 almas. 

G-RÜPO DE PALAOS.—Al Sudeste se encuen 
tra, este grupo llamado de Pelew por los i n 
gloses y Palaos por los españoles, á causa de ' 
las numerosas palmeras que en él se encuen
tran. Se estiende desde 2.° al'9o de lat i tud 
N . y desde 127° 39c hasta 133° 40£ de long i 
tud E. Allí naufragó en 1783 el inglés. "W i l -
son, quien pasó muchos meses entre sus ha
bitantes, que' son benignos, hospitalarios 4 
industriales. 

ARCHIPIÉLAGO DE LAS CAROLINAS.—Las i s 
las que forman éste archipiélago, uno de los 
mayores de la Occeanía, existen al S. de las 
Marianas y se estienden paralelas al Ecua
dor, entre 6o y 12° de latitud N . y entre 133° 
y 167° de longitud E . Descubiertas por los 
españoles en 1686, fueron denominadas Ca-' 
rolinas en honor deCárlos I L X o s pueblos de 
ellas son escelen tes navegantes, guiándose 
en el mar por los astros. Los principales gru
pos son^Hogoleu, uno de ios más importan
tes; Pounipet, la isla mayor del grupo de 
Senivive, descubierto en 1888 por los rusos; 
Duperrey? descubierto por este sabio almx, 
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.ratóti fíattcée-éü 1824; la islá de Valanj cuyos 
moradores son bastante civilmdos.. 

MÍLÍISIA.^LOS pueblos d® la Malaiaia 
íiettén uíí édlbr amftrillénto, ménOs ó más 
québradó, estatura régiilar, poca gordura) 
ctiérp'ó ágilj ójoi pobo abiertosj júanetés sa
lientes, cabélld liso y lüsti'bsó y poca barba: 
27.300.000 habitante^. 

É n las ialás de la Soiida y Molucas se l ia-
bla la lengua malaisianá, y la Tagala y G i -
sayá en las Filipinas. 

La Malaisia cbiüpíende las islas de la Son
da, de Arrou, las Molücas, las Célebes, las 
Filipinas y las de Borneo. 

ISLAS DE LA SONDA.—Efetas islas sé estien-
dén desdé la de Sumatra basta Timbr-Saut, 
formando uiia cadena que parece'servir de 
base á la especie de triáíigulo que figura la 
Malaisia. Entre las más notables citaremos 
las siguienteg: Suniátra, Banca, Bil l i ton, Ja-
vat Madura, Cally (Cali), Lümbúok Sum-
bawa (SumbaYá), S ü m b á , Flores, Timor-
Láu (Tímorláut.) 

Sumatra, lá iñás occidental de las tierras 
Occeánicas, tiene más de 350 léguaS de lar
go, y unas 80 de ancho. Es una de las mayo
res del golfo, y se l e dan por linos 5.000.000 
dé habitante^, y por btros sdlo 2.000.000, 
Una cadena de montañas qnola cruza en toda 
su largura, ofrebé él monte Ophis llamado 
Grunong-Pasaman por los malayos, el cual 
prosentá lá elevación dé 13.825 pies, y es 
antípoda dbl monté Cayambé dé América. El 
calor n b é s allí tán grande como se pudiera 
suponer por su latitud, pues rara vez pasa el 
termómetro dé 23°; pero sén muy frecuentes 
las tempestades y los temblores de tiérra, y 
hay álgünbs volcanes. E l suelo de l i costa 
O. es muy pantanoso, y la máybr porción 
del S. se halla cubierta dé selvas impene
trables. Coséchanse arrdz, pimienta, alcan-
fór, canela y 'todas las producciones t rop i 
cales. 

Sumatra está dividida en parte indepen
diente y parte holándésá. 

La parte independiente se halla distr ibui
da én varios Estados, siendo loá principales: 
él reino de Achem al N. Achom, ciudad bás
tante grande, tenida por cápital del reino; 
existe en la punta Kbrdbefcté dé la isla, á 
una legua del mar: 40.000 hábitantes.—El 
réinb de Ciak oéitpá la parte media de lá cos
ta oriental.—El país de los báttas 6 Batak 
á lo largo de la eoslá bccidéhtál y en el i i i -
téribr. 

La parte holandesa abraza: él gobierno de 
Padán'g, compuesto de un vasto territorio al 
derredor de Padandy de varios püestbs por la 
costa occidental, tales como los Natal y 
Pontchang-Catchil. Padang, ciudad poco di
latada, de 10.000 habitantes. Benqoulen, pun-
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to mal gano, 10.000 habitantes. Los países 
siguióñtes, ocupados por tropas holandesas j 
que forman parte de éste gobierno, son el 
antiguo imperio de los Meuang-Kabous, si
tuado en el centro de la isla: el reino Palem-
baiig, en la costa oriental al S. de Sumatra. 
Pálbmbang) sobre el Mousi, ciudad que co
mercia con Java, Borneo, la China, Singha-
pour y Malaca, 25.000 habitantes. E l país de 
los Lampongos casi no consiste más que en 
pantanos de inmensos bosques, siendo su ca
pital Toulang-fiauTvang. 

Java, al Sudoeste de Sumatra, de cuya 
isla-está separada por el estrecho de la Son
da, tiene 250 leguas de estension y 40 de an
chura -, y su población es apreciada en 
4.396.600 habitantes, de los que 2.738.700 
eorresponden á las posesiones hblandesas. 
La costa N. es baja y pantanosa, y el S. cu
bierto de rocas és casi inaccesible. Una ca
dena de moiltaüág volcánicas, que corre de 
E. á O., la corta en toda su largura, y los 
torrentes que de ellas descienden en la esta-
bion de las lluvias inundan todas las llanu
ras. E l climáj particularmente eñ la costa, es 
muy perjudicial para los europeos. Esta isla, 
Sujeta á terremotos, reuñe todas las produc
ciones mineráíés y vegetales más útiles y 
preciosos de la India. Java, conTo núcleo de 
las posesiones holandesas de esta parte del 
mundo, se halla dividida en 20 regencias, y 
puede considerársela Cbmó enteráménté so
metida á su dominación. Batávia,- capital, á 
orillas del Tij i l iwong en terreno pantanoso, 
éS la primera ciudad comerciante de la Oc~ 
ceahia. Tiene clima müy péáimo: 47.000 ha
bitantes según Stewart, y 200.000 según 
otros. Sourábaya, en lá embocadura del Ke-
clivi, es tras de Batavia la ciudad más popu
losa, mérbantil y floreciente de la isla: 50.000 
habitantes. 

ISLASCELEBES.—El grupo que tomá este 
nombre de la ihás grande de las islas está 
al O. de las Molucas,—Célebes fué ocupada 
por los pOrtügeses en 1525, perb én el diá 
pertenece á los holandeses. Contiene unos 
tres millones de habitantes, y se halla en par
te situada en el ecuador al O. de Quilolo, cu
ya figura reproduce en mayor escala. Su es
tension general) siguiendo la curva que des
cribe es dé 300 leguas, j)ero en linea recta de 
S. á N. no tiene más que 160. Esta isla, em
bellecida por vistas pintorescas y por una 
naturaleza muy variada y rica, goza dé una 
primavera perpetua, y ofrece flores en to
das las estácionés y un brillante verdor en 
la vegetación dé los frutos. Los jardihes, 
resales, limoneros, naranjos y otrOs árboles 
aromáticos que allí sé crian sin cultivo, som
brean los llanos, y esparcen en la atmósfera 
los más gratos perfumes. Son muQhos los 



o e c 329 •OCC 
tio§ qué bafíati esta isla «errada por muchas 
bahías, siendo las principales las de Boni ó 
¿ujjes de Tolo al S,, y de Fomini al N . E l 
clima es benigno y sano: los calores propios 
de esta latitud son templados, por las lluvias 
que refrescan la tierra y por los vientos que 
suavizan"una atmósfera abrasada. 

A l lado de las palmeras, cuyo meollo a l i 
menta tantas naciones, al del árbol del pan y 
otros frutales, ha puesto la naturaleza los más 
violentos venenos. E l jugo venenoso y tan 
sutil de ia planta Upa sirve para empozoñar 

. las flechas que emplean. los > naturales. E n -
cúéútranse también en esta isla oro, cristal, 
hierro y azufre. ' 

Los isleños de Célebes están divididos en 
dos naciones principales: los Macasares al S. 
y los Bujeses ó Boudjis/en*el centro y al N . 
El primero de estos pueblos era en el s i 
glo xVn la más poderosa potencia marít ima 
de estas islas. Aunque repartida Célebes en
tre diferentes Estados, de los cuales son los 
más considerables los de Macasar y Boni, 
está bajo la dominación holandesa. Las demás 
islas de este grupo son: al S. E . Boutan, Pau-
gásana y Cabina; al Sudoeste Salayer; al 
Este el grupo Xul la y la islaPaling, y al N . 
las islas'Banca, Siáo y Songni (Sanguir) que 
encierra un volcan. 

ISIAS DE BOENEO.—Este grupo tiene tam
bién el título de la mayor de sus islas, y está 
situado al O, de Célebes.—Borneo, la isla 
más grande del globo en pos dé l a Australia, 
clasificada alióra entre los cbntinentes, está 

. cruzada por el Ecuador que la corta en dos 
partes casi iguales. Descubierta por Meneses 
en 1521, impusiéronla los portugueses en 
1530 el nombre que en el diá lleva. Por los 
naturales es deriominada Dagaka-Varuni, y 
por los malayos Pulo-Klemátan, y tiene 300 
leguas de S. á N . y 250 de E. á O..La pobla
ción es de unos 3.000.000 de habitantes; fa l 
tan datos positivos sobre su interior, total
mente desconocido y cubierto de altas mon
tañas. Las costas en especial al N . son panta
nosas, cubiertas de bosques insanos y ocupa
das por los malayos, javaneses, -bujeses na
tivos de Célebes. E l interior se halla habita
do por muchas tribus feroces, de las cuales 
las principales sonlosKallánes, los Desunie
ses, los Márutes, pertenecientes á la raza pr i 
mitiva de los Alforesesó Haraforas. E l clima 
interior es saludable y mucho más templado 
por las brisas del mar y las montañas, de lo 
que indica la situación de la isla en el Ecua
dor: el termómetro no varia en ella más que 
de 22° á 28° de Reaumur. 

Entre los reinos que participan de la i s 
la de Borneo, se distingue el de Borneo 
al Kordoeste; el de Sambas al Oeste,. el 

'de Gangermasing al Sur. Los liolandeses t i e 

nen en el último un establecimiento de donde 
sacan diamantes y pimienta. Los demás esta
blecimientos suyos se estienden por la costa 
Occidental. 

Independientemente de todos los árboles 
fructíferos de las Indias y de otras partes 
de la Malaisia, que crecen en esta isla en 
abundancia, se encuentran oro, diamantes y 
hierro. 

Las demás islas son : al Sudeste Pulot, 
separada de Borneo por un estrecho eanalj 
al O. Carimata ; y al Nordeste las Natunas. 

MELANESIA (véase). 
AUSTRALIA.—La Australia ó continente 

Austral, cruzada por el -trópico de Capricor
nio, apénas es conocida más que en las costas 
que han recibido los nombres de las viajeros 
holandeses é ingleses que las han visitado en 
diferentes épocas. Este territorio tiene más 
de L000 leguas de E. á O. y 700 de S. á N . 
En la costa oriental se hallan establecidos 
los ingleses > quienes tienen allá cólonias 
florecientes formadas con los delincuentes 
que son condenados á deportación en la me
trópoli, i 

TIERRA DE DIEMEN.—Esta isla, al E. de la 
Australia, fué descubierta en 1642 por el ho
landés Tasman, quien la dió el nombre que 
lleva en honor del gobernador g-eneral de las 
Indias orientales, Van-Diemen. Los ingleses 
han formado en esta isla un establecimiento, 
siendo su primera población Hobart-Town, 
con 5.000 habitantes,. 

NUEVA GTUÍNEA.—La Nueva Guiñea, mejor 
nombrada Papuasia, se halla al N . de la Aus
tralia, y es de lás mayores islas del mundo, 
pues cuenta 500 leguas de ostensión y 150 
de anchura. En la parte oecidental se halla 
habitada por losPapús en número de 500.000, 
y en el interior por los feroces Haraforas ó 
Asfakis. Los "holandeses son los únicos euro
peos que tienen allí un establecimiento des
de 1828. , 

ARCHIPIÉLAGO DE LA PEROUSE.—Esté ar-
chipiélagOj compuesto de las islas de la reina 
Carlota y de Santa Cruz, es célebre por el 
naufragio del infortunado marino la Perouse 
en 1788. 

NUEVAS HÉBRIDAS.—Este archipiélago, 
/llamado Nuevas Hébridas por Cook, y de 
Quirós por Balbi, á causa de haberlas descu
bierto el español de aquel apellido, consta 
de las islas del Espí r i tu-Santo , Mallicollo, 
Sandwich, Korr-Mango, Tanna y otras.: 

NUEVA CALEDONIA.—Esta isla, descubierta 
por Cook en 1774, tiene 100 leguas de largo. 
Entre sus dependencias geográficas deben-
citarse las islas deHalgan, Chabról, Britania 
y Pinos donde crecen los cipreses Basta más 
de cien piés de altura. 

ISLAS DE Ura.—-Este archipiélago es el 
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más oriental de la Melanesia. Entre sus m u 
chas islas son las más importantes la de Y i t i -
Levou y la de Kandabon,-habitada por el 
pueblo más belicoso de todo el archipielag-o. 

Occidente. Lugar hácia el cual descien
den bajo el horizonte el sol y los astros. Uno 
de los cuatro puntos cardinales del cielo y 
y de la tierra. 

Imperio de Occidente se llama al que em
pezó á formarse en tiempo de Honorio. Teo-
dosio el Grande, último soberano que reinó 
sobre todo el imperio romano, quiso ántes 
de su muerte (39& de Jesucristo) dividir por 
disposición testamentaria entre sus dos hijos 
menores, Arcadio, de 18 años, y Honorio, 
de 11, el vasto territorio de su dominación. 
Arcadio tuvo el Oriente y Honorio el Occi
dente, que entónces abarcaba la Italia, el 
Africa, la Cralia, la Gran Bretaña, la mitad 
de la I l i r i a , con Roma y Milán, y después 
Rávena, que fuó la residencia imperial. E l 
imperio de -Occidente así constituido duró 
ménos de un siglo: invadido por todas par
tes por los bárbaros, le hicieron su presa, 
sin que ninguno de los débiles emperadores 
que se sucedieron en el trono pudiera impe
dir la caida del coloso que Cárlo Magno re
novó por un instante no más en el siglo vn í . 

Occipital. Que tiene relación con el oc
cipucio. Se dice arteria occipital, nervio occi
p i ta l , hueso occipital; este es un hueso s imé
trico que forma la pared p osterior inferior del 
cráneo. Su cara esterna, llamada occipital. 

Occipucio. Parte posterior inferior de la 
cabeza, desde el medio del vértice hasta el 
grande agujero occipital. E l occipucio, está 
formado por el hueso occipital. 

Océano (Véase MARES). Ademas de las 
noticias que acerca del Océano hemos ya da
do en el mencionado artículo Mares, creemos 
de interés las siguientes que son curiosas: 

«El Océano Atlántico ocupa un gran surco 
profundamente ahondado en la superficie de 
la tierra. Este surco tiene cerca de tres m i l 
millas de ancho y seis mi l qixinientas de lar
go, estendiéndose continuamente del gran 
estanque ártico al antartico; ysigue una ruta, 
un poco en zig-zag. 

La distancia de; su álveo á la superficie d'el 
agua varia estremadamente, siguiendo las s i 
tuaciones. La más grande depresión, sin em
bargo, escedo poco de cinco millas de des
censo perpendicular, y laparte más profunda 
es inmediatamente al Sud de los bancos de 
Terranova. Las más superficiales son gene
ralmente á lo largo de las costas. El golfo de 
Méjico y el' mar de las Antillas son mucho 
ménos profundos que el resto del grande es
tanque Atlántico. Gasi en todas partes la 
perpendicular que va del lecho á la superfi-
QÍ© del agua no pasa de una 

Se necesitarla un muy considerable núme
ro de cifras para calcular la cantidad de real 
de gua que encierra el vasto estanque del 
Océano; pero esto no es sólo agua pura, pues 
contiene una gran cantidad de sal en disolu
ción. En cada azumbre de agua del mar hay 
más de media onza de materia sólida que que
darla en polvo cristalino si el líquido se eva
porase al calor. 

Toda el agua del Atlántico, estando eva
porada, dejarla bastante sal depositada para 
cubrir una superficie de siete millones de mi
llas cuadradas, y la profundidad ó lecho seria 
de una milla. 

Océano, (DIVINIDAD DEL MAR.) Los anti
guos divinizaron el maricón los nombres de 
Océano y Tetis.|Océano se casó con Tetis su 
hermana, y de su unión-nacieron las Oceani-
das, ninfas delim&r, de las, cuales se contaban 
más de 000. Estas ninfas era objeto de un 
culto particular. Xos navegantes les ofrecían 
libaciones y sacrificios sobre las orillas del 
mar, y recibiendo la sangre de la víctima en 
un vaso, la arrrojaban en medio de la olas. En 
tiempo de calma les inmolaban corderos ó 
puercos; pero en tiempo de tempestad, era 
preciso sacrificarles toros • ú otros animales.» 

Océano reinaba sobre la mar, estendiéndose 
su imperio sobre los rios de quienes era pa
dre. Los antiguos le daban un culto solemne," 
y le invocaban cuando partían paralas espe-
diciones^ marít imas. 

Represéntasele bajo la forma 'de un ancia
no, con la frente armada de dos uñas de can
grejo, para indicar que no pierde nunca su 
presa, teniendo en la mano una pica, y al 
lado uumonstruo marino. 

Tetis, esposa y hermanado Océano, repre
senta al mar Mediterráneo: la alianza de estos, 
dioses significa la unión de los dos mares, que 
se confunden en el estrecho de Calpe' y de 
Abyla (Gibraltar). Cuéntase que Tetis hizo 
una hazaña semejante á la de Thetis, madre 
deA.quiles, atrayendo aljiganteEjeon óBria-
reo, cuya aparición desconcertó el complot 
de los dioses contra Júpi ter . Pero no deben 
confundirse estas dos divinidades, de las cua-' 
les una es nieta de la otra, fuera de que sus 
atributos y sus nombres son diferentes. 

•Ocípado. Baĵ o este nombre y á espensas 
de los cáncer creó Lineo un género de crustá- , 
ceos, órdeu de los decápodos branquimos, 
que forma hoy la tribu de \os ocipodios. Ha
bitan en ambos hemisferios en las regiones 
más cálidas, y se conocen sobre diez especies 
distribuidas en dos grupos llamados ocyj)o«íif 
y gelasimüs. 

Oconnell (DANIEL). Célebre orador irlan
dés, á quien se ha llamado el Grande agitador 
por la escesiva influencia que ejercía en las 
masas populares, qué arrastraba tras gí con 
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el poderoso imperio de su voz: nació á ú l t i 
mos del siglo pasado en Dubl in , de una fa
milia que contaba entre sus ascendientes á 
los antiguos re ves de Irlanda; se educó en 
los colegios católicos de Saint-Omer, y muy 
jóven aún., formó parte de la junta de D u 
blin, reunión compuesta de individuos no -
tablas que examinaban las leyes propuestas, 
censuraban los actos del poder, proponían 
algunos remedios, y publicaban un periódi
co especial. Con ayuda de esta asociación 
hizo grandes beneficios á su patria, luchan
do en la arena política con todo el ardor de 
su alma, y valiéndose al efecto de un lengua
je claro, enérgico y lleno de vida. Poseído 
de' una convicción profunda, ora convocaba 
al pueblo y le arengaba, ora sostenía en el 
Parlamento los derechos de la Irlanda: m u 
rió en Génova el 15.de mayo de 1847 sin lía-
feer podido libertar á su pueblo, según de
seaba. 

Ocre. Algunos llamaa • ocre y también 
Merr-q wtüloso á un mineral (mejor' roca) 
compuesto de limonita y de arcilla, del que 
es una yariedad la tierra de Siena, empleada 
en la pintura. E l ocre raya, usado á veces 
como lápiz, se compone de oligisto y arcilla. 

O'Crouley ÍD. PJSDRO ALONSO DE). Te
niente de euaarillero mayor de la horman-
dad Vieja de Toledo, numismát ico: tradujo 
los «Diálogos sobre la utilidad de las meda
llas antiguas, principalmente por la conexión 
que tienen con los poetas griegos y latinos, 
que escribió en inglés el caballero Addisero, 
socio de mérito de la real sociedad Vascon
gada, j miembro correspondiente de los an
ticuarios de E d i m b u r g o Madrid, 1802. 

Octaedro (del griego okta-edros, de ocho 
caras). Poliedro terminado por ocho caras.— 
Regular, el octaedro terminado por ocho 
triángulos equiláteros iguales. 

Octava. Intervalo de ocho dias consagra
do á celebrar la memoria de algún suceso ó 
de alguna festividad solemne. 

Composición poética que consta de ocho 
versos de á once sílabas , de las cuáles cón--
ciertan en consonantes el primero, tercero y 
quinto, concertado entre sí el segundo, cuar
to y sesto ; y los dos últ imos. 

Octavia. Hermana de Augusto, célebre 
por su virtud y belleza. Casó' con Claudio 
Marcelo, después ebn Pompeyo, y ú l t ima
mente con-Marco Antonio. Este tercer casa
miento se hizo para reconciliar á los dos j e 
fes del imperio. Murió el año 10 ántes de Je
sucristo. 

Octavio. Antipapa, elegido en 1159, des
pués de la muerte de A driano I V . Tomó el 
nombre de Víctor I V , y redujo á Alejan
dro I I I , su eompetidor, á refugiarse en Fran
cia, y le hizo deponer en ligo por UUCORQU 

lio celebrado en Pavía; pero otro Concilio de 
Tolosa en 1161 reconoció á Alejandro como 
papa verdadero. Octavio nmrió en Lucques 
el 1164. 

Octóg-ono (del griego okto-gonos, ocho á n 
gulos). Polígono de ocho \&á.os.—Regular, 
el octógono que atiene-sus lados ángulos res
pectivamente iguales. 

Octópodos ó arácnidos. Sétima clase 
del método de Historia natural de Lamark, 
poniendo por quinta la de los epizoarios: ter
cera clase del gran órden de los articulados 
de Cuvier, y que siendo el paso de los crus
táceos á los insectos se habla incluido .por 
Lineo entre estos últimas en el orden de los 
ápteros. Se dividen entres órdenes. 

Octubre. ; Octavo mes del año romano en 
tiempo de Rómulo; fué ya el décimo en el 
do Numa. Es el mes de las vendimias. En 
nuestro Calendario actual es el décimo del 
año, y tiene 31 dias. 

Oculista. Individuo del arte médico que 
se dedica especialmente á curar las enferme
dades de los ojos. 

Ocupación. En sentido genérico y gra
matical es el empleo que está uno encargado 
de servir, ó el que se hace del tiempo, ó el 
negocio á que está uno dedicado. 

En derecho, y en su acepción más usual, 
es él acto por el cual se apodera uno de una 
cosa.con el designio de apropiársela. Es uno 
de los modos originarios de adquirir el domi
nio de las cosas. 

Las causas del dominio pueden ser remo
tas, hábiles i6\o para transferirlo; como le 
gado, donación, contrato, y se l laman ' t í tu
los; ó próximas, que inmediatamente lo tras
ladan, y éstas constituyen los verdaderos 
modos de adquirir que proceden del derecho 
civi l ó del de gentes. Según éste se adquiere 
la sustancia ó aumento de una cosa que no 
está en el dominio de otro, cuyo modo se 
llama originario, y se divide su ocupación y 
accesión, ó se transfiere la propiedad de la 
cosa que pertenece á alguno, y entóneos 
es derivativo-, que comprende sólo la tra
dición . 

Por ocupación'se entiende toda, aprehensión 
de las cosas que carecen de dueño cotí ánimo de 
hacerlas, propias. Sus especies son: 1.a La 
ca^aó pésca apropiándose las fieras, aves ó 
vpeces que no pertenecen' á nadie, y no sean 
mansos ó domesticados, ni cogidos en terre
no de algún particular. Se 'dicen fieros los 
animales que por naturaleza vagan por -la 
tierra, agua ó aire ; mansuefactos ó domes
ticados los que, siendo de naturaleza fiera, 
pierden la costumbre de vagar; y mansos los 
que no tienen semejante costumbre: los p r i 
meros son del que los coge, así como los se
gundos en perdiendo la costumbre de Yolver 
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á casa de sus dueños ; pero los mansos no 
pueden ser de otro sin consentimiento de su 
amo. 2.° La captura del botin ó. prisioneros 
enemigos'. Y 3.° La invención ó hallazgo de 
aquellas cosas que. á nadie pertenecen, ya 
sean de las que nunca han tenido dueño, 
como las minas no conocidas, ó ya de las que 
sus dueños han abandonado con ánimo de no 
volverlas á contar en el número de sus bie
nes. A esta cláse pertenece el hallazgo de un 
tesoro, que es antiguo depósito de dinero ú al~ 
hojas, cuyo origen se ignora, el cual hace suyo 
el inventor encontrándolo en terreno de su 
propiedad, y por mitad con el dueño del fun
do , siendo éste ajeno y hallándose casual
mente. 

Tal es la doctrina del derecho romano, de 
donde está tomada por el nuestro. 

En la milicia consiste la ocupación en ha
cerse dueño del país, poniendo guarniciones 
6 estableciendo puestos 6 cantones en el país. 
E l ejército así empleado sé llama ejército de 
ocupacron. 

7 Ochaiía (FR. BARTOLOMÉ). ' Natural de 
Olmedo, profesor y principal consejero de 
Hernán Cortés, por lo que tuvo gran parte 
en la conquista y sucesos del imperia me
jicano. 

Ochavado (der. de odio). Llámase así 
toda figura de ocho lados. 

Ochavilló (dim. de ochavo). Medida de 
capacidad para áridos, igual á la mitad del 
ochavo 6 dieciseisava parte del celemín. 

Oéhavo (der. de ocho). Lo mismo que 
octava parte.—Figura.de ocho lados.—Me
dida de capacidad para áridos, que es la oc
tava parte del celemín. 

Ochavo. La octava parte de la onza y de 
la vara. 

Ochavo. Moneda castellana hecha de co
bre. Tenia antiguamente un castillo en la cara 
y un león en el reverso. Vale dos maravedís 
6 la mitad de un cuarto. Ya no se acuñan 
ochavos desde que se introdujo el sistema 
décimal. 

Ocho (del griego okto, ocho). • La reunión 
de siete unidades y una más.—La cifra con 
que se representa este número, que es 8. 

Ochosias. Rey de Israel: sucedió en,897 
antes de Jesucristo á su padre Achab, cuyas 
impiedades imitó. Murió en 899. 

Otro Ochos'ías se conoce, rey de Judá, l l a 
mado también Azarias; era el último hijo de 
Joran. Sucedió á su padre en 855 ántes de 
Jesucristo, y murió en 884. 

OcL Vocablo derivado de otro sánscrito 
que significa la fuerza (virtus, dinamis), (¡tie 

' todo lo penetra, y que el físico barón Sei -
chenbach aplica á un fluido sutilísimo que 
emana de todos los cuerpos, visible en la os

curidad para ciertas personas designadas con 
el nombre ñ.e sensitivos. 

©da. Poema lírico, en' el cual exhala el 
poeta los más puros sentimientos de su alma. 
La literatura griega nos ofrece las odas de 
Píndaro, de Safo, de Aleco y de Anacreonte; 
en la latina se admiran las de OraCio. 

Odaliscas. Así llamamos en Occidente á 
las sirvientes y mujeres del sultán de Cons-
tantinopla, de las cuales hemos creado entes 
ideales elevándolas á la categoría de volup
tuosas princesas. 

Odesa. Ciudad de la Rusia europea en el 
gobierno de Kerson con 60 m i l habitantes. 
Está sobre, el mar Negro, y su puerto es el 
gran depósito de ios trigos de Eusia. E l 22 
de abril de 1854 sufrió Odesa un terrible 
bombardeo dirigido por los almirantes de las 
escuadras- conspiradas de Inglaterra y 
Francia. 

Odescalchi (PEDRO, PRÍNCIPE DE). Miem
bro del Consejo de Estado papal; murió en 
Roma el 22 de abril de 1856, de edad de 66 
años. 
U Odmero: Insectos del órden de los hime-
nopteros y de la división de los eumenios, 
creado por Latrelle á espensas. de la vespa. 

Odisea. (Véase HOMERO.) 
Odoacro. Célebre ministro de Atila y 

después uno de los jefes de la guardia de los 
emperaderes romanos. Le asesinó Teodorico 
en un festín en 493 de Jesucristo. 

Odómet ro (del griego 0^05,'camino, y rae-
tron, medida). Aparato muy semejante á un 
relój que sirve para marcar los pasos que se 
han dado. Se compone de un círculo gradua
do y dos-manecillas: se sujeta á la pierna, y 
á cada paso adelanta una unidad la manecilla; 
cada cien pasos marca tina unidad la otra ma
necilla. Be modo que conociendo la magni
tud del paso del que le lleva, se mide con el 
odómetro perfectamente una distancia cual
quiera. 

Odontalgia. (Odontalgia, de odüs, diente; 
j algos, Aolor). Sé llama así una enfermedad 
caracterizada por un dolor agudo de dientes, 
violento, lancinante, y que con frecuencia 
va acompañado de hinchazón de la mejilla, y 
á veces de movimiento febril. Los a.utores 
admiten muchas especies de odontalgias, se-
gan las causas que las han producido: l.0La 
odontalgia reumática ó gotosa, llamada tam
bién odontagra, ataca los dientes sanos ó ca
reados, y particularmente durante un tiempo 
húmedo; las encías no se hallan en este caso 
hinchadas. Se combate por el método alopá
tico, con sudoríficos, fricciones calientes y 
aromáticas, etc. 2.°' Odontalgia sangtdnea ó tn-
Jlamatoria, debida á la supresión de una he
morragia, -Como las almorranas, flujo mens
trual, etq. Las encías están hinqhadas, sm-
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ti'endo'ett ellas un dolor pulsativo. En este 
caso se aconsejan las sanguijuelas debajo de 
la rama de la mandíbula ó encima de las en
cías, las bebidas emolientes, "etc. 3.° La ca-
.tarrcdó serosa, caracterizada por la hincha
zón de las encías, la secreción de una gran 
cantidad de saliva, etc. Se observa especial
mente en tiempo frió. Primero se combate 
con los antiflogísticos locales y generales, 
después á los colutorios aromáticos, á las fu
migaciones, purgantes, etc. 4.° 'LÜ odontalgia 
nerviosa, que parece tiene su residencia en 
los nervios dentales. Con frecuencia existe 
sin que ha j a ninguna enfermedad en las en
cías ni dientes. Consiste el dolor en sensa
ciones dolorosas, desgarradoras> que vuelven 
por períodos. Se le opone la sangría si ha j 
plétora, lociones emolientes y narcóticas, ca
taplasmas, baños tibios, etc. 

Odontiasis. Conjunto de fenómenoá' á 
que da lugar el desarrollo de los gérmenes 
de los dientes; su salida y su destrucción. 

Odontirrea. Hemorragia de las encías.. 
Odontitis. (De odtis, diente.) Es la infla

mación de la pulpa dentaria, y se halla ca
racterizada por un dolor ag'udo cuando se 
percuten ligeramente los lados del' diente. 
Por lo regular al tercer dia se propaga á las 
encías y mandíbula , y se hace pulsativo. 
Otras veces desaparece, y el enfermo no se 
resiente sino de un estado de entorpecimien
to. Si la intensidad del dolor obliga á arran- . 
car el diente y se examina el canal dentario, 
se hace salir por medio' de un estilete, ya 
sangre arterial,. ya una materia pusiforme, 
ya un líquido negro y fétido. 

Odontolita. (Véase TURQUESA.)-
• Odre. Cuero de cabra 6 de otro animal 
que, cosido por todas partes y dejándole ar
riba una boca, sirve para echar en él vino, 
aceite y otros líquidos. 

Oeste. Viento occidental y uno de los 
cuatro cardinales. Tómase también por el 
punto del horizonte donde se pone el sol al 
sol tiempo del equinocio. 

O'Farril (D. GONZALO). G-eneral y diplo
mático español: nació en la^Habana en 1757, 
y murió en 1831. Llamado al ministerio de^ 
la Guerra por Fernando V I I en 1808, se opu
so tenazmente á la primera abdicación de 
este príncipe; aceptó después las funciones 
de ministro del rey José, y cayó en desgra
cia en tiempo de la restauración del rey; 
pero después le devolvieron sus empleos y 
honores. 

Ofensa. Daño, injuria, agravio que se 
uace á alguno de palabra ú obra, Elquebran--
«uniento de la ley ó^de los preceptos de Dios 
es una ofensa qué á Este se hace. 
, Ofertorio. La parte de la misa en la cual, 

/««es de consagrar el sacerdote, ofrece á 

Dios la hostia y el vino del cáliz. Dícese de 
la antífona que dice el sacerdote ántes de ha
cer aquella ofrenda. 

©f i l io . Jurisconsulto, "discípulo de Ser
vio Sulpicio. Aunque descendiente de una 
familia üus t re entre los caballeros, no se des
deñó de aplicarse á,ía jurisprudencia. Com
puso muchos libros sobre el derecho, y es 
citado en más de veinte puntos del Digesto. 
Él fué el primero que trabajó en compilar 
los edictos de los pretores. Escribió ademas 
de esto diez y seis libros de «Actionibus,» y 
muchas otras obras. En fin, Cicerón habla 
ventajosamente de él en muchos pasajes de 
sus «Epístolas.» Plinio, en el libro 7, capí tu
lo 18, observa que Cleodia, mujer de Offilio, 
vivió, ciento quince años y tuvo quince 
hijos. 

Oñcéfal®. Género de peces, orden de los 
acautopterigios, familia de los far'ingios la -
birintiformes, creado por Block. Se conocen 
sobre 20 especies en eLOcéano índico. 

©fícial. En derecho canónico es el sacer
dote que ejerce la jurisdicción contenciosa 
en una diócesi. (Véase VICARIO.) 

Oficial se llama en la milicia á los subal
ternos , esto es, á los subtenientes y te
nientes. 

Oficio. En sentido vulgar es el trabajo 
en qué se emplean los artífices, ó sea las ocu-
pacionos mecánicas. Llámase también así 
toda comunicación que un funcionario p ú 
blico dirige á una autoridad ó ¡Dersona par
ticular, comunicándole alguna Orden o aviso 
perteneciente á su cargo ó empleo. Oficio 
divino son las oraciones públicas de l a Ig l e 
sia que los fieles han hecho en común en 
todo tiempo para rendir á Dios el tributo de
alabanzas y acciones de gracias que le son 
debidas. El,O/ÍCTO se compone de v í s 
peras completas, maitines, laudes, prima, 
tercia, sesta y nona, y parece que fueron* los 
monjes los que introdujeron este órden. Ofi
cios enajenados se llaman los empleos y ofi
cios públicos que se vendieron por el go
bierno español, bajo la dominación de la casa 
de Austria, como medio para reunir fondos 
con que hacer frente al déficit del Tesoro, 
cuyos oficios por .la venta pasaban por juro 
de heredad á los hijos y sucesores de los que 
los hablan comprado. 

Ofidios. Orden de la clase de los reptiles. 
(Véase.) 

Ofirarp. Género de zoófitos equinodermos 
estableeido por Lamarck, propios de los ma
res de las regiones cálidas. 

Ofíalmia. Enfermedad de los ojos. Una 
de las enfermedades que más aquejan á la 
humanidad. Ataca principalmente la mem
brana que cubre el globo del ojo y la'parte 
interna de los párpados, que se llama c/mjtvii-
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Uva. Cuando la oftalmía se presenta y des— 
aparece en pocos dias, se llama aguda; si tar
da meses 6 años en desaparecer, se apellida 
crónica,. Los emolientes, los dulcificantes j 
los purgantes son los indicados contra esta 
enfermedad. 

La oftalmología es la parte de la medicina 
que comprende el estudio j conocimiento de 
las enfermedades de los ojos. 

Oidmm| Tuckeri. (Oiclío , cenizo, póhi l ló 
de la uva.) Este honguillo, cuyos esporos se 
presentan en montones pulverulentos de co
lor blanco .gris, de algunos años á esta parte 
es la plaga de nuestros viñedos. 

Oído. Organo que nos da el'sentimiento 
del sonido esterior.y nos hace oir. E l sonido, 
y más especialmente el ruido , es una sensa
ción que se produce en nosotros cuando cier
tos cuerpos que llamamos sonoros se ponen 
en vibración y comunican mediata 6 inme
diatamente su movimiento vibrátil al aire 
que nos rodea o á cualquiera otro cuerpo que 
aboca á nuestra oreja. (Véase.) Es uno de los 
cinco sentidos corporales. E l plural oídos 
designa los órganos respiratorios de los pe
ces que están colocados á cada lado de la 
cabeza. 

Oidor. Lo mismo que-magistrado ó m i 
nistro de los Tribunales Superiores 6 Su
premos. 

Oise (DEPARTAMENTO PEAKCES DEL). Está 
fotmado de una parte dé las antiguas provin
cias de la isla de Francia y de Picardía: tie
ne por límites en toda la estension del Norte 
el depar-tamento del Somme; al Sur los del 
Sena j Oise y del Sena y Marné; al Este el 
del Aisne, y al Oeste los del Sena inferior y 
del Eure. Superficie, 582.569 hectáreas. Ter-i 
reno quebrado, con valles profundos; pobla
ción, 420.000 habitantes. Capitales de los 
cuatro' distritos en que se divide este depar
tamento: Beauvais, Clermont, Compiegne y 
Seulis; forma parte de la primera división 
militar, cuyo cuartel general estS, en Paris. 
La capital es Beauvais. 

Ojiva, Se designa en arquitectura bajo 
este nombre, especialmente en los edificios 
góticos, los arcos que en sus bóvedas se cor
tan diagonalmente en el vértice, es decir, 
las curvas salientes del plano ó su superficie 
de la bóveda, formadas por los nervios de la 
misma. Se conocen cuatro clases: arco popo 
quebrado, ojiva apuntada, arco de tres pun
tos ú ojiva equilateral, y ojiva rebajada. Los 
primeros monumentos donde se ve empleada 
la ojiva de una manera sistemática es en las 
mezquitas del Cairo, y especialmente en las 
de Ebn-Touloun y El-Hasar. 

Ojo. Organo destinado á la percepción 
4e los rayos Iiitninosos, qu§ QQupa en ios 

animales grandes dos cavidades llamadas ór
bitas. / . , , „ 

En algunos animales, los insectos, por 
ejemplo, este órgano es rmíltiplo , es decir, 
que hay muchos pequeños ojos inmóviles co
locados los unos al lado de los otros. En va
rios' animales, por el contrario, el órgano es 
sencillo, es decir, que se halla reducido á un 
sólo punto sentiente; pero en tal caso es mo
vible y puede dirigirse en todos los sentidos 
por xlonde venga la luz. Algunas veces con-, 
sis,te este ojo en una simple cápsula qixe re
cibe en su interior la última espansion del 
sistema nervioso de la vista, y que comunica 
con el esterior por medio de una lámina cór
nea trasparente, al través de la cual pasa la 
luz. En ese estado de sencillez se puede 
creer que no es más que un bulbo de pelo-
modificado para la nueva función que ha de. 
desempeñar. En los animales superiores es 
mucho más complicado, y en ellps es en 
quienes se pueden distinguir las dos partes 
que hay en todo órgano de sentido, á saber: 
una parte nerviosa profunda que desarrolla 
la impresión sensitiva, y un aparato anterior, 
que es el instrumento de dióptrica en el cual 
se halla todo calculado segun_las leyes físi
cas de la propagación de la luz. En el hom
bre, el órgano de la vista es sencillo , > pero 
doble, encontrándose situado cada ojo en la 
parte superior y anterior de la cara, el uno 
á la derechaxy el otro á la izquierda, de,tal 
suerte, que puede dominar fácilmente los ob
jetos. Tiene el ojo en el hombre una forma 
casi esférica, sin más irregularidad que el 
presentar delante una prominencia consti
tuida por una de sus partes, llamada córnea. 
En el globo del ojo se encuentran tres mem
branas superpuestas que constituyen las pa
redes, que son la esclerótica", la coróides y 
la retina, que es la más interior y la parte 
nerviosa que deben impresionar los rayos lu-
minosos..Desde la abertura interior del ins
trumento hasta su fondo, se hallan colocados 
sucesivamente cuatro cuerpos refringentes,, 
convexos unos, cóncavos, otros, pero coadyu
vando todos á que se reúnan los rayos en de
terminados focos. Estos,cuerpos refringen-
tes son la córnea, el humor acuoso, el crista
lino, y el cuerpo vitreo. Por último, en el i n 
terior del ojo, cerca de la superficie anterior 
de una de las lentas (el cristalino) hay un 
diafragma denominado iris, con un agujero 
en su centro, que es"el que se conoce con el 
nombre de pupila. 

Ojota. Especie de calzado que usaban 
las Indias, á modo de los alpargates de Es
paña. Dábalas el novio á la novia al tiempo 
de casarse: si era doncella, se 4as daba de 
lana; si no, de esparto. 
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que vivía en Toledo pol los anos 1523. Entre 
otras de sus obras se citan con elogio las es
tatuas del tamaño natural que ejecutó en 
barro para la capilla de la torre de aquella 
catedral, las cuales representan á Cristo 
abrazado á la cruz y á San Pedro arrodillado 
á sus pies, y están muy bien desempeñadas 
y con escelentes partidos de paño. 

Olave (EL DOCTOE MARTIN DE) . Natural 
de Vitoria, profesor de filosofía y teología 
en la universidad de Paris, teólogo del Con
cilio de Trente, adonde pasó desde España 
en 1552, y en cuyo Congreso pronunció una 
elegante oración latina: murió en 1556. 

Olavide (PABLO). Político y bombre de 
Estado; nació en Lima, capital del Perú , en 
1740. Pasó á España á- perfeccionar su edu
cación, estudiando en Alcalá y Madrid. 
Acompañó al conde de A randa á Francia en 
calidad de secretario de embajada, y á su 
vuelta á España fué nombrado asistente de 
Sevilla. En 1788 concibió el proyecto de re
formar el arte de la declamación por medio 
de reglamentos para los autores y actores; 
pero su pensamiento no tuvo apoyo, y le 
abandonó. Después presentó y llevó á cabo 
el Relativo al desmonte y colonización de 
Sierra-Morena, edificando poblaciones y es
tableciendo fábricas por el estilo de las de 
Lyon en Francia, de donde trajo fabricantes 
y artistas. Su creciente reputación le suscitó 
rivalidades y fué acusado de irreligioso, y 
encerrado durante algún tiempo en la inqu i 
sición. Cuando recobró su libertad pasó á 
Venecia, y escribió su célebre obra titulada 
el «Evangelio en triunfo,» que' tuvo gran 
aceptación, y en recompensa obtuvo su autor 
permiso de volver á España,, como lo bizo;. 
pero vivió retirado en un pueblo de Andalu
cía, y allí murió el año de 1803. 

Oteáceas. 'Arboles y arbustos. Hojas 
opuestas, flores algunas veces unisexuales, 
cáliz persistente, con' cuatro lóbulos ó dien
tes; pétalos comunmente cuatro , todos u n i 
dos, 6 de dos en dos; dos estambres, ovario 
con dos celdillas, un sólo estilo, pericar
pio vario, semillas generalmente sin a l -
búmen. 

Oleometro. Con este nombre se designan 
tres diferentes instrumentos inventados para 
descubrir, por medio de la densidad, el frau-

T ûe s? •'lace en los aceites comerciales. 
El primero, imaginado por Mr. Laurot, 

químico de Paris, para el aceite de ' colza en 
«ruto, lleva el nombre especial de oleometro 
en caliente. 

El segundo, cuyo autor es Uf . Lefebre, 
corredor de comercio en Amiéns, y que sirve 
para ensayar indistintamente todas las espe
cies de aceites, sin dis t inciones conocido 

el mmbvQ de oleómetro en frío, 

El tercero, por ú l t i m o , construido por 
Mr. Grobley, farmacéutico de Par í s , sirve es
pecialmente para comprobar los fraudes de 
los aceites de oliva y de almendras dulces 
por el aceite de adormideras, llamado aceite 
blanco; pero es más conocido con el nombre 
de clayómctro. 

Sucesivamente vamos á describir estos tres 
densímetros. 

OUómefro en caliente.—Compónése de un 
frasquito de hoja de lata que desempeña las 
funciones de baño maría. 

En él se coloca un cilindro hueco del mis
mo metal, en el cual se introduce el aceite que 
se quiere ensayar. Cuando este aparato se 
pone al fuego, no tarda el agua en entrar en 
ebullición y el calor se comunica al aceite, 
que adquiere entóneos una temperatura que 
no puede pasar de 100°. Un aereómetro pe-
queñito , sumergido en el aceite , señala la 
densidad de este líquido, pero como su espi
ga es sumamente fina, se hacen sensibles las 
más ligerás diferencias en el peso específico. 
La espiga, que está dividida en partes igua
les, tiene 200 partes ó grados bajo 0o y de 20 
á 26 sobre 0o. Por último, el termómetro su
mergido en el vaso indica cuando' la tempe
ratura ha llegado á los 100°. 

Oleometro en /no .—El oleómetro deMr.Le-
febvf e tiene la forma de un aereómetro ordi
nario; pero el recipiente cilindrico-es muy 
grande y muy larga la barra. 

Está lleva una escala graduada en la 
cual están inscritas las densidades com
prendidas entre 9.000 hasta 9.400, límites 
entre los cuales se encierran las densidades 
délos varios aceites comerciales; pero como 
hubiera sido imposible colocar cuatro n ú m e 
ros en la escala, se han suprimido el primero 
y el último para no conservar más que los dos 
céntricos, lo cual no ofrece inconveniente a l 
guno una vez sabido. Así, los números desde 
1 hasta 40, colocados en la escala, deben ser 
precedidos de un, 9, para manifestar la den
sidad y el peso del hectólitro. E l lugar del 
aceite de colza, por ejemplo, se encuentra en 
el número 15, y preciso es entóneos leer 9.150 
de densidad, ó 91 kilógramos, 5hectógramos 
para el peso del hectólitro, ó bien 915 gra
mos por l i t ro . 

A la izquierda dé la escala y al frente de 
la densidad se encuentran los nombres de los 
aceites, y para facilitar su comprobación^, 
está representado el lugar que ocupan ' por 
un color casi semejante a l que toma cada es- . 
pecie bajo la influencia del ácido sulfúrico 
concentrado. Los colores hacen que se. .dis
tinga mejor el punto en que el nivel del aceite 
se detiene sobre el instrumento, cuando- á 
este se le sumerge eíi los bamles; cte estf 
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modo no hay que sacar el oleómetro para co
nocer la densidad indicada en números. 

Mayómeiro de M r . Qohley.—ESÍQ instru
mento, según que así lo hemos, indicado ya, 
no sirve más que. para reconocer el aceite de 
adormideras en los aceites de oliva y de a l 
mendras-dulces. 

Es un aereómetro cuya bola, de dimensio
nes bastante considerables, está coronada de 
una espiga ¿Ltubo sumamente delgado, con 
el objeto de que tenga esta una grande sensi
bilidad.. Es tá este instrumento construido de 

- tal manera, que á la temperatura de -V- 12° 5 
centígrados , temperatura ' ordinaria de las 
bodegas de aceite, se nivela á 0o en el aceite 
puro de adormideras, que es el más denso, y 
á 50° en el aceite puro de oliva que es el más 
ligero. E l intervalo entre 0 y 50 está d iv id i 
do en 50 partes iguales. E l 0 está colocado en 
la paite inferior del tubo, y el 50 en la parte 
superior. 

Cuando el elayómetro se sumerge á la" tem
peratura de 4- 12° 5 en un aceite puro de 
oliva, se detiene á los 50°; pero si se encuen-, 
tra mezclado con aceite de adormideras, el 
elayómetro penetra menos, y tanto menos 
cuanto mayor es la proporción de aceite es-
traño contenida. 

E l aceite puro de oliva marca 50° en B1 ela
yómetro. 

Olfacxon. Movimiento de inspiración por 
medio del cual se introduce sin cesar el aire 
en los pulmones para la respiración, hacien
do penetrar en las fosas nasales las molécu
las odoríferas que hay en suspensión en el 
aire. 

Ol igarquía . Gobierno de pocas personas, 
pero de la clase alta de la sociedad. Real
mente es el abuso del gobierno aristocrá
tico. 

Oligisto. Sinónimos: óxido de hierro, etc. 
d ig i s to significa pobre en hierro. Es el óxido 
de hierro que tiene mayor cantidad de oxíge
no. Su polvo es rojo. No da agua aunque se 
le caliente fuertemente, ni se funde al sople
te. Algunas veces se presenta de color gris, 
con lustre metálico y con un tono de iriza-
cion como si fuese acero pavonado, circuns
tancia, qrie, le ha valido el nombre de Mérfo 
espejado ó especular. En otros casos tiene un 
aspecto lapídeo. Es ménos puro que el ante
rior. Su estructura es laminar, fibrosa, p i 
zarrosa, granular ó compacta.- Cuando se 
abre fácilmente en hojas, da escamas brillan
tes muy bonitas que se pegan á los dedos, 
óonstituyendo el oligisto micáceo. Es muy ce
lebrado por sus formas cristalinas él hierro 
especular de la isla de Elba. Tenemos oligis-
tos en Andalucía, Vizcaya, Navarra, Cata
luña y en muchas otras partes. 

Olimpia. La ciudad de Olimpia de Elida, 

OLÍ 
en el Peloponeso, se hizo célebre por un tem
plo dedicado, á Júpi ter , llamado Olímpico, en 
el cual se hablan acumulado inmensas rique
zas. Lo que más admiraba en él era la esta
tua de Júpi ter ejecutada ,por Fidias, y que 
se cuenta por una de las' maravillas, 

Hé aquí la descripción que hace Pau-
sanias: 

«Se ve el dios sentado en un trono de oro y 
marfil, de cuya materia es también la estatua. 
Sobre la cabeza tiéne una corona que parece 
de ramas do olivo; en la mano derecha tiene 
una victoria de marfil con una corona sobre el 
tocado, todade oro, y en la izquierda un cetro 
hecho deyariosmetales, ypor remateun águi
la. E l calzado de Júpi ter es de oro, y sobre el 
ropaje, que es del mismo metal, hay muchos 
animales y flores. E l trono está guarnecido 
de marfil,'/ébano, oro, pedrería y muchas figu
ras de bajo relieve. A los cuatro piés de este 
trono se ven cuatro victorias, y otras dos á 
los de la estatua: á los dos estremos inferio
res del frontis del trono se han puesto tam
bién, de un lado esfinges que roban jóvenes 
tébanos, y del otro los hijos de Niobe, que 
Apolo y Diana matan á flechazos; y entre 
ambos están representados Teseo y los demás 
héroes que'acompañaron á Hércules en la 
guerra de las Amazonas.» 

E l sitio en dónde se hallaba este magnífico 
trono estaba adornado de pinturas que repre
sentaban los principales combates de Hércu
les: el combate de las Amazonas y Teseo; las 
Gracias, las Horas, y muchos dioses. 

Olimpiadas. (Véase ERA.) Las olimpia
das es la Era que empieza por los juegos 
olímpicos que por invención de Hércules se 
hacían en los Campos olímpicos del Pelopo
neso ó Morea. E l rey íphito los restauró; 
pero no fueron medida de los tiempos hasta 
el principio de la olimpiada octava, en que 
Corebo venció; y de ella empieza el cómputo 
de los griegos cuando cuentan por olimpia
das; y así, dejando las otras siete, se llama 
ésta l á primera de esta,Era, y corresponde al 
año 3938 P. J.3 que es el 776' ántes d.e laEra 
cristiana y 23 ántes de Roma. Domiciano in
trodujo en Roma estos juegos en el Capito
lio, por lo que suelen llamarse capitolinos, y 
eran (como las olimpiadas) de cuatro en cua
tro años, en la luna llena que seguía al sols
ticio del estío. Y si se quiere saber si este es 
año en que tocan los juegos olímpicos, se 
quitan de la Era común todos los milhires, 
cientos y veintes; lo que quedare, divídase 
entre 4; si no queda nada es año bisiesto , y -
por consiguiente el año siguiente es de olim
piadas; si queda algo, aquel número demues
tra la distancia del bisiesto; y cuando quede, 
uno, ese es el de juegos olímpicos. V. g\: Ano 
de 1743, quitando los tres números dichos 
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quedan 3; pues el ano que viene es bisiesto, 
y el otro olímpico. E l año 1753 fué también 
olímpi00; porque quitando el millar, los 700 
y los dos veintes, quedan 13; repartidos en
tre 4, sobra 1; pues ese es año olímpico, y 
el precedente fué bisiesto, porque el número 
que sobra no dista del bisiesto más que en 1. 
Para ántes de la venida de Cristo se usará 
delP-J-J 7 del año señalado se quita l , y 
por la misma cuenta se sabrá si en él tocaron 
.estos juegos. 

Los años de esta Era se señalan poniendo 
el número de la olimpiada; y añadiendo los 
años que desde ella restaren basta 4, como 
si el suceso fuéxal año siguiente en que bubo 
los juegos, se 'dirá: «Olimpiada tantas, año 
segundo.» Para convertir estos años en el 
P. J. se multiplican por 4; y añádase, si hu
biere algún quebrado, con los 3938 en que, 
según este P. JV, fué la primera olimpiada, 
y la suma de todo es el año P- J. Si se quiere 
saber por este período qué olimpiada corre, 
se quitarán del año dado los 3937 que prece
dieron á la primera' olimpiada, y repártase 
ló que quedare entre 4; y lo que les tocare, 
esa es la olimpiada,que corre en tal año, en 
caso que no quede algún quebrado; porque 
si queda, se añadirá un año á la olimpia. 
da, y juntamente los que señalare el que
brado. Por. ejemplo : tócales á los 4 á 624 sin 
sobrar nada, pues esa es la olimpiada de tal 
año; pero si sobran 3, se ha de decir que fué 
en la olimpiada 625 al año segundo, porque 
estos quebrados denotan que está ya entrada 
la siguiente. 

Olimpo. Célebre montaña de la Grecia, 
situada entre la Macedonia y la Tesalia, hoy 
Morea. Dicen las leyendas antiguas que uno ' 
de los reyes titanes habia construido ̂  en ella 
una cindadela donde solia residir.. Andando 
los tiempos se llamó olinipo al mismo cielo, 
y con motivo de haber subido unos malvados 
para apoderarse de la fortaleza antigua, fin-r 
gió la fábula que hablan ido á escalar el 

. cielo.' ; • 
Olivares (CONDE-DUQUE DE). D . Gaspar 

de Guzman era su nombre. (Yéase.) 
Oliver y Tallana (D. NICOLÁS). Mallor-

qaino, cosmógrafo de Cárlos I I ; t rabajóla , 
descripción de Mallorca y el tomo I I del c é -
iebre «Atlas de Bleau.» 

Oliveí (JOSÉ THONIEK L'ABBE D5). Céle-
gramático y literato francés; nació en 

ib82y murió en 1768. Siendo jesu í ta se sa-
de la.órden para dedicarse enteramente á 

J-as letras. Sus obras principales son: «His-
1tona de la Academia francesa.—Tratado de 
ja prosodia.—Ciceronis opera omnia cum de-

™- c.omentariorum•—Traducciones.» 
Ouvilla. [Cneomm* tricoccon de Lineo.) 

Adusto siempre verde,,d@ nuestros montes, 
TOMQ I I I . 

cultivado en ios bosquetes. Florece en mayog 
Se multiplica de semilla. 

Olivillo. {PMllyrea latifolia, de Lineo.) 
Este arbusto y otros congéneres comunes en 
nuestros montes de la región mediterránea 
son muy hermosos, siempre verdes,, por lo 
que se cultivan en los bosquetes. Florecen 
en primavera. Se multiplican por semilla y 
acodo. 

Olivo (OLEA DE LINEO) . Llámase también' 
aceituno, y es árbol de mediano porte por lo 
común, aunque algunas veces , como sucede 
en muchas partes de España, de gran porte; 
pertenece á la familia de las jazmíneas. Su. 
tronco, en España principalmente, llega á 
competir en diámetro con el de los árboles 
más corpulentos: tiene las ramas torcidas, las 
hojas no muy numerosas , opuestas, acorazo
nadas, muy agudas, de un color verde blan
quecino, y siempre lustrosas por la parte su
perior.. 
. E l olivo no puede vivir fuera de los 45° 
de lat i tud, en los cuales se encuentran en 
.Egipto',, China, el Asia Menor, Italia, Espa
ña, etc.j etc. En esta zona se da y fructifica, 
si bien no en todos los puntos situados den
tro de ella crece y prospera del mismo modo. 

E l frió es el enemigo más terrible del olivo; 
muy intenso suele hacer perecer un plantío 
entero; intempestivo , como por ejemplo en 
primavera, puede ocasionar la pérdida de una 
ó más cosechas, helando sus botones 6 ye
mas. Tal es, á lo ménos, el efecto que casi 
siempre producen las escarchas en esta épo
ca del año. 

A la prosperidad del olivo se oponen/tam-
bien el esceso de calor ó la demasiada sequía. 
Por eso necesita mucha ventilación, y le con
viene poco los terrenos bajos y los valles, en 
donde no sólo escasea la ventilación, sino que 
abunda la humedad que, reconcentrándose 
durante el dia en derredor de los árboles, 
suele convertirse en escarcha durante la no
che. Los terrenos altos, pues, espuestos a l 
Mediodía, son los más propios para el olivo 
que, en resúmen, exige un calor moderado. 
Según estos principios, acreditados por la es— 
periencia y la observación, fácil será la elec-, 
clon de los terrenos convenientes para las 
plantaciones del árbol de que nos venimos 
ocupando, es decir, las alturas y los collados 
en los países más cálidos, para que la /enti— 
laclen debilite los efectos del clima, y los 
llanos que estén resguardados del Norte 6 
los valles no húmedos en los países de tem
peratura media ó algún tanto fria. 

Todas las tierras, si se esceptúan las pan-
tanssas, convienen más ó ménos al olivo. En 
las francas, ¡sustanciosas y- de pan llevar, 
suele este árbol adquirir, con perjuicio de la 
Qosegha, paayoí frondosidad. E l ageite que 



píochieen stí^ frutos es más caro y menos de
licado. Las tierras arcillosas, á la yez que 
producen este último efecto , acortan la du-
Tacion del árbol. En las sueltas, las calcáreas 
y las pedregosas, es más segura la cosecha, 
y dan ios olivos una cosecha más segura y 
son los que hacen más fino y delicado el 
aceite. 

E l ingerto, por consecuencia, es una ope
ración esencial cuyos diversos procedimien
tos conviene conocer, y también una de las 
partes más importantes de la educación del 
olivo. 

Los olivos pueden ser ingertados de dos 
modos, á saber : de escudete y de hendidura 
<5 corona. E l de escudete á ojo vivo se hace á 
principios de mayo, cuando el olivo entra en 
savia. E l de hendidura se hace á fines de ene
ro ó febrero, y aun puede "hacerse más tarde 
si está el tiempo frió. 

E l ingerto de escudete se practica con 
buen éxito en los bordes 6 en las ramas nue
vas del olivo: el de hendidura 6 corona, sobre 
los tallos gruesos que pueden resistir la ope
ración. 

E l olivó no se ingerta de escudete á ojo 
dormido, porque cuando difícilmente pren-
deria-el ingerto en el mes de agosto, que es 
cuando se praptica, á causa de la sequedad 
de esta estación. 

La manera de ingertar de escudete es cor
tando el tronco 6 rama en que se quiere i n 
sinuar el germen á la altura en que debe es
tar colocado, bien al pié del tronco, si es pe
queño, bien á las ramas de un ái'bol viejo si 
se quiere cambiar la especie de su 'fruto sin 
coronarlo. Para insinuar el g'érmen se ha de 
escoger la parte más llana, la más lisa y la 
más fresca del tronco ó de la rama que se va 
á ingertar y que no tenga nudos. 

De hendidura se ingerta sobre un tallo 
grueso, en el cual se pueden colocar cuatro 
ó cinco ingertos, cortándolo al efecto muy 

, cerca, del punto de su nacimiento. En el cor- I 
te de este tronco se hace otro corte ó hendi
dura trasversal, y en ellos, á favor de una cu
ña que sirve para tener separados los dos cos
tados de la rama, se introduce el ingerto, á 
cuyo cabo, al entrar en la hendidura, se ha
brá tenido cuidado de dar la misma forma de 
cuña bien aguda y de una pulgada de larga. 
Entóneos se ata fuertexnen&e con un hilo de 
bramante para que quede bien cerrada la 
hendidura, se cubre la cabeza del árbol i n -
gertado con tierra gredosa ó arcilla amasada 
en la mano, y se cubre con u n lienzo que se 
ata alrededor del tallo con otro bramante 
para impedir que por la herida penetre la 
lluvia ó que le ofenda el sol. 

Cuando es un tronco grueso el qufe se quie
re ingertar de corola, há(?esQ otra hendidura 

formando crtiz en la primera, y en la que 
ponen también dos ramas. 

E l ingerto de corona consiste en colocaí 
en la cabeza de un tallo grueso y desmochado 
hasta seis, siete ú ocho ramas, las cuales, para 
que prendan, conviene apretar bien contra la 
madera. 

En cuanto á la poda diremos, refiriéndonos 
á la del olivo, que si bien es absokitamente 
necesario consérvalo l impio, quitándole todo 
lo que de él se haya resecado , • ó esté enfer
mizo ó muerto, como asimismo desembara
zarlo de sus ramas tragonas y de todos los 
mamones que acostumbran brotar al pié ó en 
la cepa del tronco, es también perjudicial el 
abuso que induce ó espone á cortarle las ra-
,mas fructíferas. 

Esto es sólo conveniente en los olivos vie
jos, raquíticos y achacosos que abrigan en su 
seno semillas de diferentes insectos y propa
gan enfermedades contagiosas. También de
bemos ser inexorables con las ramas daña
das, que inficionan el árbol, con las chupo
nas, con las que dejan de- fructificar y con 
todas las que no sean úti les. 

La poda deberá hacerse luogo que han pa
sado los frios rigurosos del invierno, y si de 
esta regla se esceptóa alguna de las provin
cias meridionales de España, pudiera seña
larse como tiempo propio al efecto los meses 
de marzo y abril. 

Seis son las especies de insectos que parti
cularmente atacan al olivo, causándole gra
ves males; la primera es una oruga, que roe 
la cepa del árbol; la segunda, una especié de 
escarabajo pequeño, como^ de dos lineas de 
largo, que si bieií no parece que ataca las ho
jas n i el fruto, se fija en las ramas y se ali
menta de la albura; la tercera, es/el cuquillo 
ó kermes; la cuarta, lapsyla, especie de sal
tón que a t áca los peciolos de las hojas y los 
pezones de las flores, al pié de las cuales de
posita su larva, causando males de muclia 
consideración; la quinta, es la oruga minado
ra, que destruye el fruto; la sesta, la mosca? 
que pica la aceituna. 

Este árbol es uno de los primeros que cul
tivaron los hombres, y algunos suponen que 
es originario de la Grecia: se ha considera 
do siempre como^ el símbolo de la paz. 

E l olivo es el Olea etiropm de Lineo. Carac
teres dé este árbol: raíz vertical que profun
diza mucho, y varias horizontales, que se es-
tienden en la superficie; tallo de dimensio
nes muy variables, hojas oblongas, entensi-
mas, lampiñas por encima, escamoso-olan-
quecinas por debajo, coriáceas, persistentes,, 
cáliz acampanado,' con cuatro dientes; coroi 
hendida eh cuatro partes, dos estambres, un 
estilo, drupa carnosa, qúe suele encerrar un 
semilla. Florece en junio, Se reproduce a 



gemilla, estaca, acodo é ingerto. Los botáni
cos admiten dos variedades de esta especie: 
el olivo silvestre ó acebnche (Olea europcea 
Oleastev D . C ) , y el olrro comnn (Olea euro-
fea sativa D . C.) Esta variedad comprende 
un crecido número de subvariedades dist in
tas por sus tallos, ramos, hojas, j sobre todo 
por sus frutos. En la Península se citan unas 
cuarenta de estas subyariedades; pero hay 
muchas paás. La aceituna gordal, real, mer
cal y de cornezuelo, por su estraordinario ta
maño se la suele comer adobada. - Para este 
uso se cogen verdes; para aceite deben dejar
se madurar. Todas las partes de este precioso 
fruto contienen aceite: la pulpa en mayor 
cantidad y mejor que el hueso y la almen
dra. Los ebanistas y torneros emplean la ma
dera del olivo por sus bonitos dibujos. En el 
astillero de Tortesa es preferida á la de enci
na para el costilleo de los buques. Créese 
que el olivo procede del Asia menor. Hace 
siglos que se reproduce espontáneamente en 
todo el litoral del Mediterráneo. Su cultivo 
se remonta á las primeras edades de la c i v i 
lización. En los pueblos antiguos era el 
símbolo de la gloria y el emblema de la paz. 
Estensas •comarcas de España deben su r i 
queza al cultivo de este árbol. 

Olmo: [Ulfmscamjjestrisáe'Lmeo.) Este 
árbol indígena, llamado con impropiedad 

- álamo negro en algunas partes, se cultiva 
para adorno en los paseos y jardines, lo mis
mo que otras especies congéneres. Florece 
en marzo. Se reproduce de semilla y de re
nuevos. Su madera resistente, de fibras 
finas, apretadas y flexibles; con dificultad se-
hiende, razón por la cual sirve principal
mente para cubos de ruedas y otras piezas 
de carretería. Es muy usada en la construc
ción de fuelles, porque alas referidas propie
dades reúne la de no ser resinosa. 

Olmo (JOSÉ VICENTE DEL). Nació en V a 
lencia en 1611. Matemático acreditado, ame
nísimo en letras humanas y elegante poeta, 
y muy versado en el arte de hacer geroglífi-
cos. Murió en 1696. Escribió: «Litlaologia ó 
esplicacion de las piedras y otras antigüeda
des halladas en las zanjas que se abrieron 
para los fundamentos de la capilla de Nues
tra Señora de los Desamparados de V a 
lencia.» 

Ológrafo. En derecho es lo que está es
crito completamente por la propia mano del 
que hace la disposición testamentaria. 

Olores. Partículas sumamente tenues 
qne se volatilizan en la superficie misma de 
los cuerpos olorosos, difundiéndose y quizas 

- disolviéndose en la atmósfera que les sirve 
de conductor, llegando á obrar por este me
dio sobre el órgano del olfato. Se encuentran 
cuerpos olorosos en los tres reinos de la na-
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turaleza, si bien en el mineral son menos mi-
merosos. 

Olótzaga (JUAN DE) . Vizcaíno, arquitecto 
insigne en el género gótico germánico ; de
lineó y empezó á construir la catedral de 
Huesca, en Aragón, por los años de 1400. 

Ornar (ABON-HASSA-IBN-AL-KHATAB). Uno 
de los árabes que más se distinguieron en la 
persecución de Mahoma. Nació en la Meca 
hácia el fin del siglo v i de la Era cristiana. 
E l 615 se convirtió al islamismo, y á la muer
te de Mahoma fué Omar el primero á procla
mar que el- cuerpo de aquel hombre no podia 
perecer. En 634 sucedió en el califato á Abon-
Beckre, y tomó el título de príncipe. Fué 
asesinado en la mezquita de Medina el año 
644 de Jesucristo por un esclavo persa,— 
Omar I I , descendiente del primero, fué el 
octavo califa Ommiada (717 de Jesucristo). 
Fué modesto y justo, y murió envenenado el 
año 720. — Omar-al-Motawakkel-al-AUah 
(Abon-Mohammed) fué el quinto y último 
rey árabe-de Badajoz, sucediendo á su her
mano el año 1.019, 'muriendo asesinado en 
1089, como también sus dos hijos. 

Omar-Ben-Abdelehamaia-Ben-Aiiomad-
Ben-Ali-Kermanense. Natural de Córdoba, 
en cuya escuela estudió la medicina; fué 
muy instruido también en la aritmética y 
geometría, y pasó á las escuelas de Oriente, 
donde permaneció algunos años. A su regre
so á España se estableció en Zaragoza, don
de gozó gran crédito como médico; pero mu
cho más como cirujano, en cuya ciencia fué 
muy feliz. Trajo 'del Oriente las escelentes 
obras conocidas con el nombre de los Herma
nos Amigos. Murió en Zaragoza á la , edad 
de 90 años, en el de 1080. 

Omega. Nombre de la últ ima letra del 
alfabeto griego. Es una o larga. E l alpha y 
el oméga equivalen al principio y al fin de 
las cosas. 

Ommiadas. Príncipes de una de las más 
famosas dinastías árabes , que tomaron el 
nombre de Omiach, sujete, de quien descen
dían, y poseyeron el califato desde el año 32 
de la Egira al 123. Los Abasidas fueron los 
que destruyeroil á los Ommiadas. 

Una segunda dinastía de los Ommiadas se 
alzó en España, y duró desde el año 756 al 
1061, fundada por Abderraman, que había 
escapado de edad de 18 años de la matanza de 
su familia. 

Omnibus. Coches públicos, muy largos 
y á propósito para' conducir gran número de 
personas de un punto á otro de las poblacio
nes. Se pretende que estos carruajes fueron 
inventados en 1662. 

Omnívoro. Cualidad del hombre de po
derse alimentar indistintamente con sustan-
Qias vegetales ó animales, mientras que los 
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' hervívoros y los carnívoros tienen que a l i 
mentarse, los unos con vegetales, los otros 
con animales. 

Omoplato. Hueso largo situado eñ la 
parte posterior de la espalda. Es de forma 
triang'ular j aplastada. 

Once (del latin nn-decim, uno y diez, 6 diez 
y uno). Contracción de diez y uno, con que 
espresamos la reunión de nna decena y nna 
unidad. Esta contracción, que proviene de 
anteponer el nombre de la unidad al de la de
cena, tanto en latin como en griego (encleka), 
se conserva en ^castellano, en francés Y 0 ^ ^ , 
en italiano (urideci). También- es irregular 
esta palabra en i-n.g\é,s (eleven) ' j en alemán 
f é ^ . Esta irregularidad, que en castellano 
llega hasta el quince, en francés llega hasta 
el diez y seis (seize), en italiano también has--
ta el diez y seis (gedici); en inglés y en ale
mán se antepone siempre el nombre de las 
unidades á la decena. 

Ondeano (D. FELIPE FONS DE VIDA Y). 
Marqués de la Torre, teniente general y m i 
nistro plenipotenciario de España en Rusia. 
Estuvo en la campaíla de Saboya y del P ía 
mente, y en la retirada de Lombardía á Fran
cia. Sirvió de voluntario en el ejército fran
cés de Alemania, hizo la' campaña de Portu
gal, y asistió al bloqueo de Gibraltar. Fué 
embajador en Rusia, capitán general de la 
isla de Cuba : murió en Madrid el.6 de ju l io 
de 1784. 

Ondulación. Movimiento oscilatorio que' 
se observa en un líquido ó en,un fluido. Una, 
presión ejercida sobre la superficie de un l í 
quido, determina un movimiento de ondula
ción que se multiplica por̂  círculos concén
tricos al punto tocado-. 

Onias. Tres'grandes sacerdotes judíos de 
este nombre.r—0«MS / , sucesor de Jedon, ob
tuvo el soberano pontificado en 324 ántes de 
Jesucristo, y en su tiempo se apoderó Ptolo-
meo, hijo de Lago, de la ciudad de- Jerusa-
len en un dia de sábado.—Onias I I , año 247 
ántes de Jesucristo. Rehusó á los israelitas 
el tributo de homenaje.—Owmí / / / , hijo de 
Simón I I y nieto de Onias I I , año 200 antes 
de Jesucristo. En su tiempo acaeció el casti
go de Heliodoro, que encargado por Selenco, 
rey de Siria, de saquear el templo de Jeru-
salen, fué golpeado al ejecutarlo por dos á n 
geles del Señor. 

Onomatop.eya. Figura retorica que con
siste en la formación de. una palabra, con 
cuyo sonido se imitan las cosas signifi-

Ontófago. Género muy numeroso de i n 
sectos coleópteros, familia de los lamelicor-
nios, que comprende especies pequeñas, por 
lo común de color oscuro y forma redondea
da, Enquentranse en todas pactes, y están 

destinados á hacer desaparecer los êsere-
mentos de animales que pudieran viciar el 
aire. 

Ontoiogia. Parte de la metafísica gene
ral, que ü e n e por objeto el ser; en general 
también, sus causas, su objeto, la cantidad, 
la cualidad, la semejanza y la igualdad de 
las cosas, etc. La ontulogia puede y debe 
ser incluida^en la ideológico, puesto que las 
cuestiones ontológicas no se resuelven bien 
en no situándose en la región de las idease 

Onza. En el antiguo sistema métrico era 
la 12a ó la 16a parte de la l ibra, según los 
países. La onza, como moneda, tenia diver
sos valores entre los romanos; la onza, como 
medida de longitud entre los mismos, equi
valía á la 12a parte del pié ; y como medida 
de superficie, era la 12a del árpente romano, 

. que equivalía á media fanega del marco de 
Toledo, ó sean 200 estadales de á' once piés 
cada uno. 

La onza es un cuadrúpedo del género de 
los gatos, conocido de los antiguos con el 
nombre de pequeña pantera. Tiene un metro 
y algunos decímetros de largo, y habita 
en las cálidas regiones del Asia. Es animal 
feroz. 

Oña (DOÑA SANCHA). Condesa de Casti
lla, que vivia.á fines del siglo x: era esposa 
del conde de Castilla D. Garci Fernandez, y 
madre del célebre D . Sancho Carcía. Se hizo 
famosa por haber querido envenenar á don 
Sancho, y por su muerte funesta; asunto que 
han tratado en dos medianas tragedias nues
tros célebres poetas. Cadalso y Cienfuegos. 
, Oñacinos. (Véase GAMBOINOS.) 

Oost (SANTIAGO VAN) Famoso pintor de 
la escuela flamenca, que nació en Brujas ha
cia el año 1600, y murió en 1671 en la mis
ma ciudad. Fué" contemporáneo y admirador 
de Rubers, Jordán y Vandick. 

Opacidad. Cualidad de los cuerpos sóli
dos que interceptan el paso de los rayos l u 
minosos. Hay ciertos cuerpos opacos que 
son trasparentes si se reducen á láminas es-
cesivamente delgadas y se impregnan en 
ciertos líquidos. 

Opalo. Sinónimos: marzo, resinita, sílice 
hidratada, ácido silícico hidratado. Es algo 
ménos duro que el cuarzb; tiene los mismos 
caracteres químicos que éste, diferenciándo
se tan sólo en que da agua, espuesto á la ac
ción del calórico. Regularmente-es opaco, 
lácteo, con lustre céreo ó,resinoso. Cuando 
es trasluciente, vidriosío, de una masa basta 
y de color uniforme, se llama ópalo común; 
el más fino , trasparente é irizante, ¿¡¡ido no
ble; el que amarillea y varia de colores, (/irü-
sol; aquel cuya traslucidez aumenta sumer
gido en el agua, Mdrd/qno. En Méjico se han 
encontrado ópalos sumamente encendidos y 
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trasparentes, llamados ópalos de fuego. En 
Hungría hay ópalos nobles l indísimos; en 
Canarias, los conocidos con el nombre de 
gvrasol; en Cabo de Gata los tenemos con 
apariencia de estalactitas. E l ópalo común 
ha sido abundante en Vallecas. Los ópalos 
son empleados en la joyería; actualmente es
tán en moda. No hace mucho que en Paris, 
por uno del tamaño de una pieza de diez rea
les, que debia formar parte de un aderezo, 
se dieron 240.000 rs. 
"Opera. Créese que la ópera italiana tuvo 
origen por los años 1594, cuando el poeta 
Octavio Rinuuccini, á instancias de tres jóve
nes florentinos, muy aficionados á la música 
y á la poesía, escribió un drama, tomando el 
argumento de la fábula de Dafne, cuya obra 
pusieron en música un célebre compositor 
de aquella época llamado Peri 6 P e s v y el 
conde Jacobo Corsi, que aunque no era más 
que un aficionado, pasaba entóneos por un 
escelente músico. 

Así que estuvo concluida esta - ópera , la 
ejecutaron privadamente en el palacio del 
conde el autor y sus amigos, componiéndose 
la orquesta de un clave, una harpa, un v io-
lin y un laúd-

A poco tiempo representaron del mismo 
modo otra ópera, que parece titularon La, 
máscara de Como. Cuatro años después se eje
cuté en el teatro de Florencia la primera 
ópera pública, titulada Euridice, escrita por 
el referido poeta y el mismo compositor. 

Algunos escritores han atribuido la inven
ción de esta clase de composiciones á un ca
ballero romano llamado Emilio Cavalieri, y 
dicen que habia escrito una ópera en el año 
1590; mas la opinión generalmente admitida 
es la que da este honor á Rinnuccini, seg'un 
sé ha dicho; siendo indudable que toda la 
Italia aplaudiójas tres óperas que compuso, 
y fueron Dafne, Euridice j Ariadna. 

La ópera, una de las diversiones públicas 
que por su carácter culto y ^civilizador ha 
alcanzado hoy el primer puesto en todas las 
naciones del mundo, tuvo principio entre 
nosotros en 1738, concediendo permiso para 
este espectáculo el rey Felipe V , que le se
ñaló el coliseo de los Caños del Peral, donde 
comenzó el domingo de Carnaval con una 
buena compañía de cantantesitalianos. Aquel 
nnsino ano tuvo efecto el enlace del infante 
D. Carlos con la infanta de Sajonia doña Ma
ría Amalia, y se cantaron óperas en el Buen-
•ftetiro, una "de las cuales se intitulaba Ale
jandro en la India, costeando todo el festejo 
Ja villa de Madrid. 

Otras bodas se verificaron el año siguien
te: las del infante D. Felipe, y también tuvo 
jugar el mismo espectáculo y en el mismo s í -
wo, sólo que esta vez vinieron de Italia nuevos 

profesores, y la ópera ejecutada fué E l Far-
nace. La reina doña Bárbara, que tenia par
ticular predilección á la música, hizo que el 
Erario costease este espectáculo en 1747, y 
ya se comenzó á ponerle con cierto fausto y 
solemnidad escesivo en aquella época. 

Hasta 1787, que á instancia de los hospi
tales gen ral y de la pasión de esta corte, se 
instaló una compañía de ópera en el edificio 
ántes citado de los Caños del Peral, recom
puesto para este efecto, y que se le dió en 
empresa á JD. Juan Bautista Montaldi, sólo 
se hablan cantado óperas en los teatros de 
los sitios reales, primeramente corriendo los 
gastos por empresas particulares, y después 
por acciones que tomaron varios señores de 
la corte, encargándose de la dirección D. Jo
sé Clavijo. 

Operación (dellatin operatio, de opús, obra;-
todo lo que se hace). Toda trasformacion ó 
combinación de números. -Las operaciones 
fundamentales son seis: suma, resta, m u l t i 
plicación, división, elevación á potencias y 
estraccion de raíces. Aunque la significación 
de esta palabra es muy general, solo se apli
ca á la aritmética y álgebra. En geometría 
las operaciones se llaman construcciones. 

Opia. Y según Tito Livio , Opimia (Pom-
pilia): vestal romana. Fué convencida de ha
ber mantenido relaciones deshonestas con un 
jóven de Roma, y enterrada viva según la 
costumbre. En su sepulcro se grabó el s i 
guiente epitafio: 

Vestalis virgo, lusi damn ata pudoris 
Contegor hoc vivens Opqia, sub túmulo. 

En filosofía es el sentimiento 
más general y estendido, el juicio de la ma
yor parte de los hombres á propósito de a l 
guna cosa ó ' de cierto órden de ideas; y en 
este sentido no hay cosa más movible que lá 
opinión. En sentido más particular, equivale 
al juicio que cada cual forma de una cosa. 
La opinión nace de las analogías, de las i n 
ducciones, de los ejemplos y de las conje
turas. Opinión pública equivale á lo que el 
pueblo piensa sobre alguna cosa. 

Opio. E l opio es un jugo espeso que se 
estrae de la adormidera blanca, papaver som-
niferum, planta que con particularidad se 
cultiva en todo el Oriente, la India, etc. E l 
modo de estraer el opio no es muy conocido. 
Según algunos viajeros, dignos de crédito, 
el opio que más se aprecia entre los orienta
les, es el que se obtiene por incisión de las 
cápsulas mismas de la adormidera. 

En el comercio se encuentran principal
mente tres especies de opio: el de Smirna, 
el de Egipto y el de Constantinopla. La I n 
dia produce una gran cantidad de opio, que 
se consume en el mismo país, en China, etQ. 
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E l opio de Smirna, que es el más estimado, 
se encuentra, en masas, casi siempre defor
madas y aplastadas j cubiertas con semillas 
de rumex; es blando y de un color pardo 
claro;' pero se oscurece y se endurece al con
tacto del aire. Tiene un olor fuerte y su sa
bor es acre, primeramente, y amargo des
pués . E l opio de Egipto está eñ panes orbi
culares aplastados, largos de 7.á 8 cent íme-
'tros, de forma regular y muy limpios en su 
esterior. Su color es de un rosado permanen
te, tiene un olor menos fuerte que el opio 
de' Smirna y se reblandece al aire, en lugar 
de secarse, circunstancia que le da un este
rior reluciente y lo liace un tanto pegajoso 
á los dedos. E l opio de Constantinopla cons
ti tuye dos especies: una en panes volumi
nosos y análoga al opio de Smirna; la' otra, 
análoga al opio de Egipto, en panes peque-
ñitos, aplastados y de forma bastante regu
lar; de 5 á 6 centímetros, y cubierta siem
pre de una hoja de adormidera cuya nervo
sidad media divide el pan en dos partes,. 

El- opio se emplea mucho en medicina 
como calmante, y forma una base funda
mental de todos los remedios antiespa^mo-
dicos. 

E l opio tiene Una composición muy com
pleja. Contiene várias bases alcalinas vege^-
tales, morfina, narcotiña, codeina, etc., etc., 
que en él están saturadas por el áqido me-
cónico. 

Opitz (MARTIN)." Restaurador de la poe
sía alemana: nació en Buntzlan (Silesia) el 23 
de diciembre de 1597, y murió en Banzig el 
20 de agosto de 1639. 

Oposición. Lo que eS diametralmente 
contrario á alguna cosa. 

En astronomía se dice que están dos pla
netas en oposición cuando el uno está so
bre el horizonte y el otro debajo del hor i 
zonte . 

En política se llama oposición al conjunto 
de hombres políticos que no aprueban la mar
cha del poder público. 

Opresión. En medicina equivale á d i f i 
cultad de respirar. 

En política es la tiranía, porque con la 
opresión se impiden las reclamaciones en 
justicia y las quejas legítimas. 

Oprobio. Todo aquello' que, siendo re
sultado de una acción, degrada al hombre 
en la opinión 6 concepto de sus conciuda
danos. 

Optac ión . Figura retórica que consiste 
enesplicar un deseo, en formar votos porque 
se realice algún suceso. 

Optica. Parte de la física que .trata de 
log fenómenos de la lug, 

p l l tolo m íaiibyaaQhg y 

afirman que Dios ba becho las cosas lo lne« 
jor que pudo y supo. 

E l optimista sólo ve lo bueno de las cosas, 
al revés del pesimista, que siempre las ve 
por el lado malo. 

Opuesto (del latin opposüus). Dícese de las 
figuras cuyas lineas tienen tina posición en
teramente contraria" á las de otra. Las figuras 
ó cuerpos opuestos suelen tener un punto 
común, que es el vértice, y sus lineas dis
puestas de tal modo, que en cada figura son 
prolongaciones de las de otra. 

Opúsculo. • Obra pequeña; pequeño libro 
que tratado literatura ó de ciencias. 

Oración. Hoy no tiene esta palabra más 
significación que la de súplica dirigida á 
Dios, á la Virgen ó á los santos. Antigua
mente equivalía á discurso ó arenga. 

Oración fúnebre es el elogio de los gran
des personajes que acaban de morir. E l orí-
gen de esto se debe á los griegos, que pro
nunciaron la de los que murieron en la ba
talla de Marathón. De los griegos pasó á los 
romanos. 

La oración entre nosotros es la elevación 
del alma á Dios para adoraxde. 

Oración retórica. Es el discurso com
puesto con razones y pruebas capaces de per
suadir, y espresado con palabras y giros, 6 
frases puras, enérgicas y elegantes. Be divi
de comunmente en cuatro partes, á saber: 
exordio, narración, confirmación y perora
ción ó epílogo. 

Los retóricos bán reducido á tres los géne
ros de todos los discursos que,puede produ
cir un orador, á saber: demostrativo, delibe
rativo y judicial . En el primero se demues
tran las escelencias ó vicios de alguna cosa, 
corresponde al pasado ó al presente, y su fin 
es la honestidad. E l segundo tiene por fin la 
utilidad pública ó privada , y corresponde al 
futuro. E l tercero tiene por fin el exacto 
cumplimiento de las leyes, y corresponde á 
lo pasado. 

Oráculos. Respuestas que daban los fal
sos dioses y sus sacerdotes á las preguntas 
de sus adoradores Sobre el porvenir. Eran 
los oráculos la más augusta y religiosa es
pecie de prediecion en la antigüedad paga
na. T51 deseo tan natural como inútil en el 
hombre de conocer el porvenir, dió origen á 
los, oráculos en los países montañosos llenos 
de antros y cuevas, ó en santuarios oscu
ros, donde los sacerdotes tenian solamente 
el privilegio de poder entrar. La impostura 
los acreditó, y el fanatismo los hizo santos y 
respetados. Los oráculos más célebres en la 
antigüedad fueron los de Belfos, Dodora y 

; Júpiter Aísnoa, Lag pespuestag de los oráo^' 
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La palabra oráculo se aplica también en 

sentido figurado á las verdades enunciadas 
en la Escritura Sagrada y declaradas por la 
Iglesia. 

Orador. Hombre que habla en público 
con su fin determinado y con el designio de 
arrastrar á sus oyentes con el predominio de 
su palabra. Según el género á qtre se dedica, 
así se llaman, oradores sagrados, forenses 6 
parlamentarios. 

Los oradores más notables de la an t i güe 
dad: son Pisistrato, Pericles, Cleon, Aleifia-
des, Cricias, Teramenes, Protágoras, Predi
cas, Trasimo, Gergias Leontino, Isocrates, 
Iseo, Lisias y Demóstenes, príncipe de los 
oradores griegos. En Roma lo fueron Anto
nio, Craso, Scevola, Sulpicio, Cotta, Horten-
sio y Marco Tullo Cicerón, príncipe de la 
elocuencia romana. 

En la edad media florecieron: Lactancio, 
Miuncio Fé l ix , San Jerónimo, Orígenes, 
Tertuliano, San Agust ín , San Cipriano, San 
Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Grego
rio, San Basilio, y ántes que éstos San Pa
blo, llamado el apóstol de las gentes. 

Oral, Todo lo que se esplica con la boca. 
La ^ ornees la tradición de los j u d í o s , y 
consiste en un gran número de prácticas, 
cuyo origen atribuyen los rabinos á [Moisés, 
sin que nunca hayan estado escritas, 

Orasige (GUILLERMO BE NASSAN, PBÍNGIPE 
DB). Conocido en la historia por Guiller
mo I : nació en 1533 en el Castillo de Dillem-
bourg, y murió en Delf en 1584, asesinado 
por Baltasar Gerard. Es uno de los grandes 
hombres modernos, y el fundador de la Re
pública de Holanda. Cárlos V le confió el 
gobierno de Flandes, y á la muerte de aquel 
se puso en lucha con Felipe I I , merced al 
sistema de opresiomque este introdujo en 
aquella parte entónces española de Europa. 
La sublevación de Guillermo de Orang-e fué 
Qausa de la salida de los españoles del t e r r i 
torio y del tratado de Utrech en 1579, base 
fundamental del derecho público de H o 
landa. 

Orang'ontan. Especie de monos más per
fectos que los demás, y á quienes se concede. 
inteligencia por algunos naturalisfas. No tie
nen cola, y comprende dos especies: el ne
gro que habita en Africa, y el orangontan 
y propiamente dicho del Asia. 

Oratoria. Arte que enseña á ser orador, 
en tal sentido es parte de la retórica 

Oratorio.' Lugar destinado para hacer 
oración á Dios, y se llama así especialmente 
al sitio ̂ qüe existe en váidas casas particula
res en donde por privilegio m celebra el 
efiflcio ¿Q la-miga, ' ' 

SI Q'cwie di f m í o l im*$ la QSOÍQÍQP 

de oratorios en favor de las personas piado
sas que no pudieran asistir ala iglesia. 
• Óratori© (JĜ NOBEGAGIÔ F BEL). Estable

cida esta congregación de eclesiásticos en 
Roma desde 1540 por San Felipe Neri , ha 
producido, entre otros ilustres varones, á 
los cardenales Barónio y Octavio Pallavicini. 

Orbita. Se dice particularmente de' la 
cantidad huesosa de da oabeza en que está 
colocado el ojo. 

En astronomía es la linea que describe un 
planeta por su movimiento propio y periódi
co alrededor del sol. Los antiguos suponían 
que los planetas se movían en órbitas circu
lares con una celeridad uniforme. Copérnico 
mismo lo cre.ia así, y Kepler demostró por 
fin que los movimientos de los planetas no 
están exentos de desigualdades reales. 

Los planetas describen de Occidente á 
Oriente órbitas elípticas, uno de cuyos focos 
se halla ocupado por el sol, y que están más ; 
ó menos inclinadas unas sobre otras, forman
do ángulos más ó menos grandes en sus i n - . 
tersecciones. Las doá estremidades del eje 
mayor de estas órbitas han sido denominadas 
ahrides; el abride más inmediato al sol se 
liorna per ihelio, y el opuesto afelio. (Véase.) 

Orcaneta. Se designan con este nombre 
las raíces de algunas especies de borragí-
neas y particularmente las de los lithosper-
miim tinclorium. La materia colorante de , la 
orcaneta es insoluble en el agua, soluble en 
el alcohol, el éter, el aceite y todos los cuer
pos grasos, á los cuales comunica un hermo
so color rojo. Se emplea para teñir pomadas-
y ungüentos para dar color de rosa á los l i 
cores, y en algunas Operaciónes de tintore
ría; pero como este color es poco sólido, su 
uso es muy reducido, 

Orchilla. Este es el nombre que se da á 
mía materia colorante obtenida por la acción 
simultánea del aire, de la humedad y del 
amoniaco, sobre algunas variedades de l i 
qúenes; por lo demás, el nombre de orchilla, 
se da también muchas veces á los liqúenes 
que sirven, pára la preparación de la materia 
eolorant n E i color de la orchilla.es general
mente violeta, susceptible- de modificarse 
como todos los colores vegetales, por los 
ácidos y por los álcalis. Sus vivos y br i l lan
tes colores la hacen muy apreciable para 
ciertas tinturas y su empleo ha tomado, des
de hace algunos años, una estension bastan
te considerable. 

En el comercio se conocen varias especies 
de esta sustancia y con especialidad las l l a 
madas de las islas y la conocida con el nom
bre de orchilla de tierra. La primera, que es 
la más apreciada, procede de las islas Cana-
i%s-Y del Cabo Yevde; y tarabien sé jeciba 
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Madera, de Córcega y de Cerdeíía;1 Bertlio-
l let lleva esta especie al liquen rocella, del 
cual distinguen los botánicos difei'entes va
riedades. La segunda se produce en los Pi
rineos, los Alpes y otras montañas. 

Orden E l órden es un sacramento de la 
rel igión cristiana, por el que se confiere la 
potestad espiritual para ejercer el sagrado 
ministerio, acompañada de la gracia por me
dio de solemnes ceremonias. Se diferencia de 
la ordenación en que esta palabra se aplica 
á los ritos establecidos, y el órden significa 
la potestad que por ellos se adquiere; en su 
lugar se han espresado las mayores, que has
ta el diaconado son un verdadero sacramento, 
y las menores, que ademas del subdiaconado, 
consisten más bien en las ceremonias esta
blecidas por la Iglesia; y aunque son tres las 
las órdenes que constituyen este sacramen
to, no por eso son tres los sacramentos, sino 
uno sólo, porque todos puede decirse que se 
refieren al sacerdoció. 

Consta la ordenación, como todos los sa
cramentos, de materia ó señales esteriores 
por las cuales se confiere, que según tradición 
apostólica consiste enla imposición demanos 
y forma, que son las palabras con que se rue
ga á Dios infunda el espíritu de su gracia, y 
s& concede lar potestad para desempeñar el 
sagrado ministerio. E l subdiaconado y órde
nes menores se confieren por la entrega d® 
los instrumentos propios con las fórmulas ne
cesarias. Esta tradición es solemne, y se eje
cuta bajo, la forma propia del órden que se 
confiere, sea mayor ó menor; al presbítero se 
le entrega la patena con la hostia y el cáliz 
con el vino, diciéndole que reciba ¡a poiesíad 
de ofrecer el sacrificio en la iglesia tanto por los 
Divos como por los difuntos, en el nombre del Pa
dre, del Hijo, y del Espíritu Santo; al diácono 
se le dá el libro espresando que recibe la po
testad de leer e l Evangenlio etl laiglesta de Dios, 
j así á los demás. Los instrumentos y las 
í'órmulas pertenecen, según sabios autores, 
á la integridad de la materia y forma._ 

En estas ordenaciones se usa también de 
la unción con el sagrado crisma en la cabe
za y manos de los'obispos, y en las manos 
del presbítero con el ©leo de los catecú
menos. Deben conferirse las órdenes mayo
res en la iglesia al celebrar lós divinos mis
terios y culto público de Dios, y las menores 
j tonsura pueden también darse fuera de la 
iglesia. 

E l obispo es el ministro en el sacramento 
del órden; y aunque los presbíteros en unión 
con él hacen sólo la imposición de-manos al 
ordenar los sacerdotes, no pueden ejercer lo 
demás necesario para la verdadera ordena
ción. Los clérigos menores pueden, sin em-
iíargo, ser groados por los presbíteros carde

nales de las' parroquias de Roma, y por los 
abades consagrados, siendo subditos suyos y 
regulares. 

Si un obispo, contra la voluntad ó igno
rándolo él propio, confiere órdenes ó tonsura 
á los que no son súbditos suyos, queda sus
penso por derecho novísimo de la facultad de 
conferirlas en un año, y los ordenados del 
ejercicio de lasrecibidas de este, modo, mién-
tras lo crea conveniente el ordinario. 

Unicamente los varones que no tengan im
pedimento canónico pueden ser iniciados en 
las órdenes si tienen las demás cualidades 
que se requieren en los ministros del altar. 
Estas consisten en haber sido bautizados y 
confirmados, hallarse suficientemente ins
truidos en la ciencia canónica propia de cada 
órden, tener la edad competente y la voca
ción divina para un espado tan perfecto como 
el sacerdocio. Deben prestar su libre y es
pontáneo consentimiento, quedando nulas 
las ordenaciones hechas con alguna violen
cia. 

Dos sonlos efectos esenciales que produce el 
orden; fe gracia j e l carácter. La primera colma 
de santidad al ministro al tiempo de la impo
sición de manos; le hace apto é idóneo para 
desempeñar los cargos de la iglesia, y le dá 
suficientes fuerzas para ejercer un ministerio 
tan delicado. Entiéndese por carácter cierta 
nota espiritual é indeleble impresa en el al
ma, por la que el ordenado conserva la potes
tad recibida. Este nunca se borra, y; por lo 
tanto no pueden reiterarse las órdenes, aun
que la Iglesia tiene facultad de restringir la 
eficacia de este carácter, y, el uso de la po
testad conferida en la ordenación. • 

Es tá mandando desde antiguo por la Igle
sia, que recibida la tonsura se vaya progre
sivamente ascendiendo por las demás órde
nes hasta el sacerdocio, áfin de que se co
nozcan la fe, costumbres y constancias de 
los ordenados, y adquieran éstos laesperien-
cia que necesitan. Fué vária la disciplina acer
ca del tiempo que ha de mediar entre cada 
una de las órdenes; los intersticios ó interva
los eran largos en el Ocidente, y hasta trein
ta años no se recibía el diaconado, y cinco 
después el presbiterado. Después se han de
terminado otros espacios áun para las órde
nes menores; los subdiáconos no son ordena
dos hasta que pase un año desde que se les 
confirió la última, y para1 las demás ha de 
trascurrir por lo menos igual tiempo. 

En los primeros siglos las órdenes no 
tenían dia determinado, confiriéndolas según 
la necesidad. Se fué luego introduciendo qae 
las de los obispos, presbíteros y diáconos se 
celebrasen endomingo; y por último, parala 
de estos dos últimos se señalaron los sábados 
de las cuatro Témporas del año, y el de lamí-
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tadde la Cuaresma, que después fué trasladado 
al anterior al domingo de Pasión. Añadióse 
el Sábado Santo, y desdé entónces se cuen
tan estos seis tiempos para conferir las <Srde-
úes por la mañana durante la misa. 

Todos los clérigos deben ser ordenados coa 
titulo 6 señalamiento de iglesia que han de 
servir en alguna ciudad, aldea, martirio ó 
monasterio. Instituidos los beneficios, pue
den también ordenarse á título , de ellos, y 
hecha así la ordenación quedan sujetos á 
aquella iglesia y su obispo, y no pueden 
abandonarla sin su permiso, esplicado p®r 
medio de las dimisorias. Olvidad© este pre
cepto eclesiástico, impuso el Concilio de 
Letran, celebrado en tiempo de Alejandro 
I I I , á los obispos, la obligación de suminis
trar lo necesario á los que ordenasen sin t í 
tulo, hasta que les señalasen iglesia donde 
servir y de donde recibir alimentos,1 á no ser 
que pudiesen vivir de sus bienes 6 los de su 
padre. 

Esto dio lugar al título de patrimonio, de 
que tanto se ha abusado, hasta que el Conci
lio de Trente mandó que no se ordene á n i n 
guno sin beneficio eclesiástico suficiente para 
vivir, el que no puede renunciar mientras 
no reúna lo necesario para su sustentación; 
y que sólo se ordene á título de pensión ópa-
trimonio por necesidad ó utilidad de las igle
sias, cuyos patrimonios no puedan enagenar-
se hasta adquirir otro título bastante para el 
objeto propuesto, intimamente, estableció el 
mismo Concilio que en lo sucesivo todos los 
clérigos se inscribieran en determinada igle
sia para desempeñar allí sus funciones y 
evitar su vagancia. Si los ordenados presen
tan título falso, quedan suspensos del ejerci
cio de las órdenes recibidas. 

Orden, ordenado (del griego orthós, recto, 
justo, conforme). Se dice qu® un polinomio 
está ordenado con respecto á una letra, cuan
do esta letra (llamada ordenatriz), entra en el 
primer'término con el mayor esponente, y 
sigue este decreciend® en los términos s i 
guientes, ó a! contrario. En el primer caso 
se dice que el polinomio está ordenado por 
las potencias decrecientes de la letra, y en 
al segundo por las potencias crecientes. Muí ' 
tiplicar 6 dividir ordenadamente dos porciones, 
dos epuaciones, etc., es multiplicar ó dividir 
el primer término ó miembro de - la primera 
por el primer término ó miembro de la se
gunda; el segundo término ó miembro de la 
primera, por el segundo término ó miembro 
de la segunda, etc.—En geometría se llaman 
órdenes los grados de las ecuaciones que re
presentan las curvas. Así, curvas-de segundo 
órden son- todas las que están representadas 
por ecuaciones de segundo grado. 

Prden tercera, Llamados también Tei> 

> ORD 
ceos: nombíe que se ha dado, á los secu
lares que se agreg'aban á un órden religioso 
siguiendo la regla, aunque no renunciaban 
por esto á la vida c iv i l . Hubo Orden tercera 
de San Francisco fundada en 1121; de San 
Agus t ín fundada en 1401, y de Santo Domin
go en 1402, etc. 

Ordenada (del griego ortkia, r ec toyhác ia 
arriba; ardíiíis en lat in. La ordenada se toma 
generalmente en sentido vertical). Una de 
las coordenadas; la paralela al eje de las y 
comprendida entre un punto de una linea y 
el eje de las abscisas.—Ordenada euel origen, 
se llama el valor que toma en una función 
la ordenada cuando se hace la abscisa igual 
acero. 

Ordenamiento de Alcalá (a). En los , 
reinados de D. Sancho el Bravo y deD. Fer
nando el Emplazado decayó el impulso dado 
á las reformas legislativas: impulso que ha
bla de recibir mayor fuerza en tiempo de don 
Alonso X I , monarca á quien se, debe la pro
mulgación del Ordenamiento hecho en las 
Córtes de Alcalá de 1448. 

No habiendo conseguido el rey Sabio el 
objeto que se proponía con la publicación 
de sus códigos por obstáculos y contradic
ciones invencibles, resultaba que al comen
zar su reinado D. Alonso X I continuaba to
davía la legislación vacilante, heterogénea, 
sin reglas fijas y ciertas. Deseando el monar
ca remediar estos males, publicó una 1 colec
ción de leyes, cuya fuerza legal fuese supe
rior á todas las publicadas hasta éntónces. 
Así, pues, determinó que los fueros nofüesen 
obligatorios sino á falta de las disposiciones, 
contenidas en su Ordenamiento; y que las 
Partidas ocupasen el último lugar entre las 
diversas compilaciones. Entóneos recibieron 
la consideración legal de que estaban desti
tuidas, y si bien hablan sido yaf«umamente 
apreciadas de los sabios, y áun admitidas 
muchas de sus doctrinas en diferentes t r i bu 
nales, desde este momento fue inmensa y ca
si sin límites su influencia. 

E l Ordenamiento consta de las diez y seis 
leyes hechas en Villareal (hoy Ciudad Real), 
en el año de 1346, de las que se hicieron 
en las Córtes de Segovia,_en número de, 
treinta y nueve, contando los .anteriores, y 
de las que se establecieron ó bien nuevamen
te, ó bien renovándolas en las mismas Córtes 
de Alcalá. E l ordenamiento de losFijos-dal-
go que forma el título 32 pertenece á las de 
la últ ima clase. 

No hay duda que la intención del legisla
dor al querer fijar nuestra legislación fué su
mamente laudable; pero también es cierto 

(a) D. Pedro Gómez de la Serna y D . Juan 
Manuel Montalvan, 
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que no consiguió su objeto. Quedaban en pió 
los fueros municipales con toda su vague-, 
dad, con toda su incoberencia y con todos sus 
defectos, se daba vigor al Fuero Real, se san
cionaban las Partidas, y el resultado de todo 
era aumentar infinitamente el número de dis
posiciones legales, y con este aumento intro
ducir más confusión y oscuridad en el de
recho. 

En el Ordenamiento vemos máximas opor
tunas é innovaciones saludables; pero ha
llamos también algunas perniciosas al país, 
atentatorias á regalías y favorables á la am
bición de los ricos-hombres, como lasJeyes 
que tratan de las donaciones reales y de la 
prescripción de los derechos jurisdiccio
nales. 

E l Ordenamiento se halla confirmado por 
varios reyes de Castilla. A su frente hay 
una carta confirmatoria de D. Pedro I : 4on 
Enrique 11 le confirmó también en las Cortes 
de Toro; D . Juan I en las de Valladolid; don 
Juan I I y D. Enrique I V en las de Córdoba 
y de Segovia, y finalmente los Reyes Cató
licos en la ley primera de Toro.-

Parece increíble que una compilación tan 
notable, y que tan ¡profundamente varió la 
legislación española hubiese permanecido 
largo tiempo desconocida, sin que n ingún 
jurisconsulto hiciese mención de ella. A l P. 
Burriel se debe que resucitase su memoria, 
y á los DD. Asso y de Manuel una escelente 
edición hecha en el año de Yllé . 

Este Ordenamiento está dividido en 32 
títulos, y los títulos en leyes. Va precedido 
de la carta confirmatoria de D. Pedro, y de un 
prólogo de Dv Alonso. 

Hasta el título 16 se habla del órden y 
dé los trámites judiciales. La ley 1.a del 16, 
al declarar válida toda obligación justificada, 
innovó notablemente lo que las Partidas es
tablecían acerca de estipulaciones. 

E l título 19 enmienda bastante loque aquel 
Código prefijaba sobre los testamentos, de
clarando entre otras cosas firme y valedera 
toda últ ima voluntad aunque no se hubiese 
instituido heredero. 

En el título 27 se menguaron las prero-
gativas de la coron? en lo perteneciente á 
la jurisdicción, estableciendo que éste pudie
ra prescribirse por espacio de cien.años, sien
do criminal,y de cuarenta la c ivi l , y limitan
do la prohibición de prescribir las cosas del 
rey á los pechos y tributos que le eran debi
dos'. En la ley 3.a del.mismo título aclara el 
rey D . Alonso en perjuicio del Estado y de 1 
la corona y en contradicción con sus propios 
antecedentes las dudas que suscitaban acerca i 
de óisrtas doúaoiones reales, estableciendo | 
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I de las donaciones y enajenaciones que. se hi
cieren á otro rey, reino ó á algún estranjero. 

El título 28 fija el órden de prelacion de 
los Códigos, mandando que los pleitos se 
decidan primeramente por las leyes del Or
denamiento, después por el Fuero Real y los 
municipales, y últimamente por las Partidas. 
En la ley 2.a de este mismo título se da fuer
za general al Ordenamiento en todas las po
blaciones del reino,-inclusas las de señorío y 
abadengo. 

E l tí tulo 32 contiene el célebre Ordena
miento hecho en las Córtes de Nágera, si 
bien corregido, declarado y con algunas i n 
novaciones, como nos dice el mismo B . Alon
so en,el prólogo, que le precedo. Este título 
ha sido mirado por algunos como un Código 
del derecho público de' aquel tiempo, y com
prende los derechos de la nobleza, sus debe
res y privilegios, modo de. dir imir sus con
tiendas, y forma de proceder en sus lides y 
en sus rieptos. 

Ordenamiento de Montalyo (ORDEX.V-
MIENT© EEAL.—ORDENANZA.S REALES DE CAS- ' 
TILLA) (a). Alonso Biaz de Montalvo, j u 
risconsulto distinguido, que floreció en los 
reinados de B . Juan I I , B . Enrique. I V y do
ña Isabel, fué el autor del Ordenamiento que 
comunmente lleva su nombre. 

La mult i tud de ordenanzas, pragmáti
cas y disposiciones dadas después del reina
do de B . Alonso el Sabio, mucljas revocadas, 
otras limitadas, é interpretadas y en diferen
tes volúmenes comprendidas, producían du
das difíciles de resolver, y hacían evidente 
la necesidad de recogerlas y de recopilarlas. 
Estafué la tarea de Montalvo, añadiendo ade
mas en la compilación que hizo algunas leyes 
del Fuero Real ó Castellano. 

Sé ha disputado acerca de la autoridad 
de este Código; se ha dudado también si re
cibió su autor Ja comisión que cita de los 
Reyes Católicos; y no han faltado quienes 
hayan resuelto negativamente estas cuestio
nes. Pero hasta leer las palabras que van 
puestas al frente de la obra para convencerse 
de que trabajó por órden de los Reyes Católi
cos. «.Por mmidado de los muy altos, muy po
derosos, serenísimos, y cristianísimos Rey don 
Fernando y Reina doña Isabel nuestros se
ñores, compuso este libro de leyes el doctor 
B . Alonso Biaz de Montalvo, oidor de su au
diencia y s u refrendario y del su consejo.» 
Estanota, escrita, impresa y publicada con el 
Ordenamiento, en tiempo de estos reyes, 
prueba suficientemente nuestra aserción. No 
era creíble que un magistrado tan notable 
fuera á afirmar un hecho que hubieran podi

do ISíSe] 
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do desmentii' sus contemporáneos, y á ineur-
rir en una impostura que liabria sido casti
gada por monarcas tan celosos de su decoro 
j de su autoridad. 

Que recibió la sanción real es también 
indudable, y que en su consecuencia debió 
ser considerada, y lo fué efectivamente como 
un cuaderno legislativo. Si no tuviéramos 
otras pruebas nos bastaria su tí tulo. «Orde
nanzas Eeales de Castilla, por las que deben 
primeramente librarse los pleitos civiles y 
criminal.» En tiempo de los reyesD. Fernan
do y doña Isabel ninguno se hubiese atrevido 
á poner sin su autorización y consentimiento 

- semejante título auna obra suya. Los queco-
nocen su firmeza, los que saben que no per
mitían que su autoridad menguase en lo más 
mínimo, no dudarán del concepto en que de
be ser tenida la compilación de Montalvo. 

Por otra parte, el aprecio con que fué re
cibida por los jurisconsultos, el gran con
sumo que sus ediciones tuvieron, la rapidez 
con que se estendió por el reino, y empezó á 
regir en los tribunales, y las mismas peticio
nes dé las cortes manifestando su insuficien
cia y la necesidad de nuevos códigos, son 
también pruebas concluyentes en favor de su 
autoridad. 

En la ciudad de Huete, año de 1484 se p u 
blicó esta compilación por la primera vez. 

El ordenamiento se divide en 8 libros gub
divididos en t í tulos. Todo lo pertenecien
te á la religión es objeto del libro 1.° y está 
tratado en sus doce títulos. Los 23 del segun
do bablan de los oficios reales y dé la corte 
del rey. Los procedimientos civiles y c r imi 
nales están contenidos en el libro 3.° E l cuar
to habla de los caballeros hijos-dalgo yiesen-
to_s. Toda la materia concerniente á dos ma
trimonios ya públicos, ya clandestinos, se 
baila comprendida en el libro 5.° que trata 
también de las herencias y últimas volunta
des. E l 6.° habla de las rentas y contadores 
reales. Los ciheo libros del título 7.° son per
tenecientes á los propios de las ciudades, v i -
Hasy concejos. E l libro 8,°comprende la par
te penal, y se habla en él de las pesquisas y 
acusaciones, usuras y diferentes clases de 
delitos. • -

Muchas de estas leyes tienen un epígrafe 
Con el nombre del rey que las dió. 

Ordenanza militar. E l tratado ó conjun
to de leyes que rigen en la milicia. Las p r i 
meras Ordenanzas militares se espidieron en 
^spañá por Felipe I I en 9 de mayo de 1587. 
•un 23 de junio de 1632 dictó otras F e l i 
pe IV , En 28 de junio de 1701 espidió Fe-
hpe V las llamadas de Flandes, que Cár-
m I I I adiaiosuJi j en 28 a@ optubp© dp I 

mentos que se espiden para el mejoi' cumpli
miento de las leyes y disposiciones gené 
rales. 

Ordenes militares, A los ojos de la Igle
sia, la guerra ofensiva áun- contra los infieles 
es culpable; la defensiva, por el contrario, es 
lícita siendo áun meritoria la asistencia con
tra una injusticia evidente. De aquí tuvo orí-
gen bajo el imperio de las circunstancias y 
el espíritu de los tiempos el pensamiento de 
hombres piadosos y guerreros que consagra
ron su valor al servicio de la Iglesia. A l efec
to se asociaban y formaban sus estatutos, to
mando generalmente por base una de las re
glas entónces existentes, como la de San Be
nito, la de los canónigos " regulares, ó de los 
monges de Cister, á la que añadían el voto 
del servicio mili tan E l mundo cristiano aco
gió con reconocimiento estas nuevas Orde
nes: príncipes y obispos les hicieron consi
derables, donativos, y los Papas los colocaron 
como institutos eclesiásticos de un rango su-
gerior, bajo su inmediata protección: les con
cedieron el derecho de poseer en sus casas ó 
castillos, á imitación de las Ordenes monás
ticas, oratorios, capellanes y sepulturas. Es
tas compañías guerreras se proponían ade
mas diferentes objetos. 

Una de estas Ordenes religiosas militares 
tenían por objeto la protección de los pere
grinos, tales eran las de los Templarios y los 
caballeros de Santiago de la Espada, d é l a s 
cuales vamos á dar una idea ligera. 

La fundación de la Orden de los Templa
rios tuvo lugar en 1118- Nueve caballeros 
franceses pasaron juntos á Jerúsalen, donde 
hicieron, ademas de los tres votos monás t i 
cos, el de proteger á los peregrinos. Baldui-
no I I les concedió un edificio inmediato al 
templo de Salomón, por lo que el pueblo les 
dió el nombre de. Templarios [Templarn). 
Hugo de Payens, su jefe, obtuvo de Hono
rio I I en 1128 su confirmación, y una regla 
particular redactada por Bernardo de Clair-
vaux. En breve se estendió esta Orden por 
muchos países, á beneficio de los considera
bles donativos que recibieron de los pr ínc i 
pes y de los muchos privilegios consentidos 
por "los Papas. Pero posteriormente fué acu
sada esta Orden de vicios y estravíos secre
tos; y por consecuencia de una causa i r re 
gular y cruel, fué suprimida en el Concilio 
de Viena'en 1312 por Clemente V , á instan
cias de Felipe el Hermoso. 

De la Orden de los Caballeros de Santiago 
podemos darlas siguientes noticias: 

Trece caballeros se obligaron por un voto 
solemne á proteger el viaje délos peregrinos 
que iban á Oompostela á i'mVm ú rs^tlmQ. 

8fe%ai I f l ia ila^? i a ú eiwtes 
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bian establecido hospederías para estos pere
grinos; y en 1175, el papa Alejandro I I I 
reconoció esta asociación como una Orden 
particular compuesta de eclesiásticos y de 
caballeros seglares. Posteriormente su orga
nización ha esperimentado muchas vic is i 
tudes. 

Otras Ordenes militares se formaron para 
defender ciertos países contra los infieles, 
por ejemplo, los hermanos hospitalarios ó de 
San Juan en la Palestina. 

Esta Orden tuvo su origen de un hospital 
fundado en Jerusalen en 1048 por unos mer
caderes de Amalfi, baj o la advocación de San 
Juan Bautista. Raimundo de Puy, rector del 
Hospicio/ tomó en 1118 el título de maestre, 
y dió á los hermanos hospitalarios una regla 
que contenia, ademas de los tres votos, la 
obligación del servicio militar. Los i n d i v i 
duos se distribuian en tres clases ¡ individuos 
ordinarios, que debian ser caballeros de or í -
gen; capellanes para las necesidades del cul
to, y hermanos sirvientes. E l instituto fuá 
aprobado por Inocencio I I en 1130, y enton
ces se estendió á muy lejos. Después de la 
pérdida de Palestina, trasladaron su residen
cia á Chipre en 1291; después en 1309 á Ro
das, donde principiaron á llamarse caballe
ros; y en fin á Malta, de que les hizo dona
ción Cárlos V en 1529. Toda la Orden se ha
llaba dividida, según los diversos países, en 
ocho lenguas {linguce], cuyos jefes residían 
en Malta'y formaban el Consejo del gran 
maestre. A cada lengua correspondía tam
bién perpetnamente una de las ocho digni
dades superiores de la Orden. Cada lengua 
se gubdividía en prioratos, y estos en bay-
lías, que comprendían las casas y bienes que 
se conferian á los caballeros en encomienda, 
á la manera dé los beneficios eclesiásticos. 
En la reforma que se verificó en el siglo xv í , 
la lengua inglesa se estinguió, insti tuyéndo
sele en 1781 la lengua bávara. La teutónica, 
que en otro tiempo se estendia á los priora
tos de Dinamarca y de Hungría , sdlo com
prendía a l fin los de Bohemia y Grermania. 
E l último se hallaba regido por el gran 
maestre, á quien Cárlos V en 1549 habia ele
vado al rango de príncipe del imperio. Tal 
fué la organización de la Orden hasta los úl~ 
timoá tiempos. Pero en Francia fué suprimi
da durante la revolución con las demás cor
poraciones religiosas, y confiscados sus bie
nes. En Alemania esperimentó la misma 
suerte en 1806. En cuanto á los demás pa í -

'ses, se ha conservado en ellos: el capítulo ha 
variado de residencia, pues de Catania en 
Sicilia, donde se hallaba refugiado desde la 
conquista de Malta, fué trasladado por 
León X I I á Ferrara en 1826. 

A eŝ a dase Qorresponde asimismo la de 

los hermanos del Hospital alemán de Santa 
María de Jerusalen. 

Esta Orden, fundada en la tercera cruzada, 
año de 1190, por unos cruzados alemanes 
para el cuidado de los enfermos y el servicio 
militar, fué reconocida por Celestino I I I en 
1191. Se distribuía en tres elases: caballeros, 
capellanes y hermanos sirvientes. Posterior
mente dirigió sus armas contra los prusianos 
paganos, y conquistó en el siglo x m la Pru-
sia, la Curlandia, la Semi-Graliay laLibonia. 
Por consiguiente, la silla del gran maestre 
fué trasferida en 1509 á Mariemburgo; pero 
en el siglo xví , en la época de la reforma, 
perdió la Orden sus posesiones, y se halló l i 
mitada á la Alemania. El maestre de la Or
den fué un príncipe eclesiástico que residía 
en Mergentheym. La Orden se hallaba divi 
dida en 12 baylías regidas por comendadores 
de provincia (¿f l^loí í^Mre) , que , reunidos 
con áleainos consejeros, componian el capí
tulo del maestre y nombraban su sucesor. 
Cada baylía se dividía á su vez en encomien
das administradas por comendadores de casa 
(HaushomtMre), y subdivididas en distritos 
[cemterenter]. En 1805, los príncipes del im
perio tomaron posesión de los bienes de la 
Orden situados en sus territorios, y en 1809 
fué suprimida ésta. 

Corresponde asimismo á esta clase la Orden 
de San Lázaro. Primitivamente no tenia otro 
objeto esta Orden que el cuidado de los en
fermos, especialmente de los leprosos. Poste
riormente, y según parece más verosímil, en 
el siglo x n tomó una dirección militar, ade
mas de continuar siempre siendo el cuidado 
de los enfermos su principal objeto, y no 
pudiendo ser gran maestre del hospital en 
Jerusalen sino un caballero leproso. Sin em
bargo, con el tiempo se acabó esto, é Ino
cencio Y I I I reunió la Ordenan 1490 á la de 
los caballeros de San Juan. Verificada esta re
unión en Italia y no en Francia, la Orden fué 
á poco restablecida por León X áun en Ita
lia, donde en fin fué réunida en 1572 á la Or
den de San Mauricio por Gregorio X l l i . En 
Francia fuá incorporada en 1608 á la Orden 
de Nuestra Señora del Monte Carmelo, fun
dada en 1607 por Enrique I V y aprobada por 
Paulo I V . 

Fundóse en la Libonia en 1204 la Orden 
de los caballeros de la Espada, incorporada 
en 1237 á la Orden de los caballero^ alema
nes; en España en 1158, la Orden de Cala-
trava.fué confirmada por Alejandro I I I ; en 
Portugal, la Orden de Aviz, establecida en 
1162, fué, honrada con una nueva aprobación 
de Inocencio I V en 1248. España vió tam
bién elevarse sobre las ruinas de la Orden de 
los Templarios á la de Montosa en 1316, y 
Portugal la Orden de Cristo en 1317, Hubo 
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ademas Ordenes religiosas de esta especie 
fundadas con este mismo objeto; pero no es-
presamente paralas necesidades de tal ó,emú 
país determinado, como por ejemplo, la Or
den de los caballeros de la Santa Virgen Ma
ría, en Italia, Orden que fué confirmada por 
Urbano I V . No bnbo entonces ning'una Or
den basta las seculares de caballería, en las 
que no se liiciese'por lo ménos el voto gene
ral de defender la fe cristiana, proteger á las 
viudas j huérfanos j auxiliar á los oprimi
dos., y aun para muchas de ellas, se solicitó 
la aprobación del Papa. Testig-os la Orden 
del Toisón de Oro, fundada en 1429 por Fe
lipe, de Borgoña, j aprobada en 1483 por Eu
genio I V ; la antig-ua Orden del Elefante en 
Dinamarca, renovada por Cristiano I en 1438 
j confirmada por Pió I I en 1462, y por Six
to IV en 4464; la Orden de los caballeros de 
San Jorge en Baviera, restaurada por Carlos 
Alberto en 1729 y confirmada por Benedic
to X I V ; en fin, la Orden de los caballeros de 
San Esteban, mártir , fundada en T-oscana 
•por Cosme de Mediéis en 1554, y confirmada 
por Pió I V en 1561. Por lo demás, en m u 
chas Ordenes religiosas de caballería, la se
veridad de la regla ha sido desde el pr inci 
pio singularmente limitada por 'e l permiso 
que les concedieron los Papas para adquirir; 
testar y casarse. De aquí resulta que se han 
estinguido enteramente, 6 que se han con
vertido en simples institutos políticos. 

En España fueron fundadas varias religio
nes de caballeros, que por sus proezas y ser
vicios adquirieron gran nombradía. Las prin
cipales son: la Orden de caballeros de Santia
go 6 de la Espada; fué fundada por D . Pedro 
Fernandez de Fuencalada, y por bula del 
Papa de 5 de ju l io de, 1175, y su primer es
tablecimiento fué el hospital de San Marcos 
de León. Profesan la regla de San Agust ín , 
y su hábito es blanco con cruz roja á manera 
de espada. 

La de Alcántara se fundé cuando el rey 
L . Alonso de Castilla ganó de los moros la 
villa de Alcántara , en donde dejó para que 
la defendieran algunos caballeros de Cala-
trava, por cuya razón" aquellos estaban suje
tos á estos. Posteriormente se declararon 
exentos á consecueneia de una bula del papa 
Julio I I . Sudiábito es una cruz verde florli-
sada sabré manto blanco como el de -Calatra-
Va' y siguen la regla de San Bernardo. 

En el año de 1493 se incorporaron á la eo-
íona de Castilla los tres maestrazgos mil i ta-
íes de dichas tres Ordenes. 

Carlos I I I insti tuyó en 19 de setiembre de , 
1771 la real y distinguida Orden española de 
su mismo hombre en honor del misterio de 
^ inmaculada Concepción de la Virgen Ma-
í^) y nombró á sus w^sores, jefes, gan

des maestres de dicha Orden, y arzobispo al 
patriarca de las Indias: señaló á los caballe
ros vestido peculiar de la Orden, y una ve
nera de cruz de oro, esculpida en medio de 
la imagen de la Purísima Concepción. 

Ordenes religiosas. Las Ordenes r e l i 
giosas son asociaciones voluntarias de hom
bres, que sintiéndose llamados á una misión 
elevada, han tomado después de una prueba 
madura de >su voluntad y d e s ú s ¿fuerzas la 
firme .resolución de entregarse esclusiva« 
mente á ella. Para llenarla, es necesario un 
plan de vida fijo y en armonía con el fin 
propuesto, una regla á la cual cada uno se 
obliga á su entrada en la asociación, renun
ciando completamente á sus inclinaciones 
sensuales, á su apego á los bienes terrenos, 
y á su voluntad individual^ y como debe su
ponerse que aquellos que después de haber
se probado como es debido, y de haber 
adoptado libremente este partido, le segui
rán también con varonil perseverancia, entra 
en la dignidad de tal institución, hacer el em
peño irrevocable con los votos de castidad, 
pobreza y obediencia que trae consigo. Natu-
ralmente,|para evitar la precipitación, el pre
tendiente debe someterse á |un determinado 
tiempo de prueba;, ántes de todo, es preciso 
que el consentimiento esté exento de temor 
y de violencia. En cuanto al objeto de la re
gla, pued^ ser diferente según las diversas 
maneras de referir áxDios la existencia ter
restre, y así consistir ya en la contemplación 
y una austera penitencia, ya en una coope
ración más directa hacia el interés general, 
como la instrucción de la juventud, elevados 
trabajos científicos, el cuidado de los enfer
mos, el alivio de las funciones curiales por 
la celebración, del sacrificio divino, la pre
dicación y la conversión de los infieles. 
En esta • materia, la Iglesia, que supone 
una determinación libre, ha tratado al ménos 
de intervenir por medio de preceptos positi
vos, y vigilar que estos institutos no alteren 
la armonía del todo. 

Los- primores monjes fueron solitarios 
que, dispersos en los bosques y las monta
ñas, hacían en ellas una vida contemplativa. 
En el siglo iv reunióPacomioen Egipto mu
chos de estos anacoretas en un edificio co
mún [ccenobüm), fundado por él en un lugar 
de la Tebaida, y muy luego se fundaron mo
nasterios iguales ê . las ciudades de la Pa
lestina y del Asia menor. E l obispo Basilio 
el Grande ajustó los ejercicios de piedad á 
la regla que todavía siguen todos los monjes 
en Oriente. Hácia la misma época se cons
truyeron igualmente monasterios en Roma y 
en Milán, y en breve también en otros países 
de Occidente, y se fijaron reglas para la vida 
pQr los superiores tS, oíros hombres ilustra^ 
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dos» Benito, conde de Norcia, redactó una 
muy sábia y muy completa en 515 para los 
monasterios que fundó en Subiaco y sobre el 
monte Casino, y esta regla se adoptó' sucesi
vamente en casi todos los otros monasterios 
de Occidente. Esta orden tiene el mérito de 
haber conservado y propagado en esta época 
las ciencias, introducido en muchos pueblos 
la luz del cristianismo, trabajado en el des
monte de las tierras, esparcido una multi tud 
de conocimientos útiles é ingerido en la or
ganización feudal instituciones dulces y 
humanas en favor dé los esclavos. Cuando 
pasados siglos las costumbres se desviaron 
de la antigua disciplina, hombres animados 
de un santo celo fundaron nuevos monaste
rios, en donde establecieron la regla de San 
Benito en su severidad primitiva, y la au
mentaron con disposiciones conformes á las 
necesidades del tiempo y al espíritu del fun
dador. De esta manera, del monasterio fun
dado en Cluny en 910 por Bernon, nació en 
tiempo del abad Odón, su sucesor, la Orden 
muy estendida de Cluny. Romualdo fundó 
hacia el año 1020, en un monasterio en Ca-
maldoli, en los Apeninos, la Orden de los 
camáldulos; del monasterio instituido por 
Roberto en Citeaux en 1098, nació la Orden 
de los cistenses ó bernardos, del nombre de 
San Bernardo, abad en uno de los monaste
rios de esta Orden, en Clairvaux. Bruno, ca
nónigo de Rheims, fundó en 1084, en la 
Gran-Cartuja, cerca de Grenoble, una regla 
de especial rigidez. Muchas iglesias tomaron 
también por modelo la disciplina bajo la que 
San Agust ín habia reunido sus clérigos en 
la vida común. Bajo el mismo plan Norberto 
inst i tuyó en 1120 una regla muy severa para 
un monasterio fundado por él en la soledad 
de Premontré, cerca de Laon; esta regla se 
introdujo igualmente en algún cabildo para 
el mantenimiento de la vida canónica. Una 
rápida propagación señaló la Orden de los 
hermanos menores, fundada por San Fran
cisco de Asís en el siglo x i n , cuya regla 
aprobada por Inocencio I I I , contenia, la ob l i 
gación de la más estrecha pobreza. Este prin
cipio pasó á la regla compvesta por Santo 
Domingo para los predicadores, y confirmada 
por Honorio I I I después á los carmelitas y 
á los eremitas de San Agust ín . E l gran n ú 
mero de las Ordenes religiosas determinó en
tonces á los Papas á prohibir que se imagi
nasen nuevas reglas, y á declarar nulas en lo 
sucesivo las que no estuviesen sancionadas 
con la aprobación de la Sede Apostólica. Sin 
embargo, se vió aparecer,posteriormente por 
un lado formas nuevas de Ordenes mendican
tes, sobre todo en el siglo x v i los capuchi
nos, los recoletos de la observancia y los 
hermanos hospitalarios ó de la Merged, y por 

otro las Ordenes de los clérigos íegulárósi. 
Entre estos se distingue particularmente la 
compañía de Jesús , que fundada en el si
glo x v i por Ignacio de Loyola, fué aprobada 
por Paulo I I I en 1540, siíprimida por Cle
mente X Y I en 1773, y restablecida por 
Pió Y I I en 1814. En este número entran 
también los clérigos de las Escuelas pías 6 
escolapios, aprobados por Oregorio X V . Des
pués de estos clérigos, enteramente regula
res, nacieron ademas asociaciones de sacer
dotes que vivian en comunidad y conforme 
á estatutos determinados; pero- no se obliga
ban con votos formales. Tal era la congrega
ción del oratorio fundado en Roma en 1165 
por Felipe Neri, y aprobada por Paulo V en 
1612, y la del oratorio de Nuestro Señor Je
sucristo, establecida en Paris al principio 
del siglo x v n . Éstos dos institutos se han 
propagado á otros países. 

Algunos suponen que en España, en los 
primeros siglos de la Iglesia habia, ya mo
nasterios; pero esta equivocación la desvane
ce el Sr. Masdeu, hablando de la España 
romana. 

Acerca del principio de la vida monástica 
en España, no se puede hablar con acierto 
si no se distinguen tres clase de monjes, y 
sus tres épocas diferentes. Los que vivian 
como ermitaños en lugar' desierto, y cada 
uno de por sí, son los más antiguos, pues se 
habla de ellos en nuestros Concilios del siglo 
iv . De los yermos pasaron á vivir á monaste
rios en comunidad, y de esta segunda clase 
de monjes, el documento más antiguo que 
tenemos es un Cánon del Concilio de Tarra» 
gona, del año S)16, de donde se puede colegir 
que los primeros monasterios de nuestra na
ción . se fundarían á fines del siglo v ó prin
cipios del siguiente. Se gobernaron las casas 
de religión sin regla fija y estable, con sola 
la dirección dé los obispos y abades, hasta 
después de la mitad del siglo v i , en que flo
recieron los dos insignes fundadores San 
Martin y San Donato'; y esta es la época de 
la tercera clase de mongos, que son los que 
vivian con reglas y constituciones. (V. Mar-
deu: tomo 11, pág. 297 y tomo 13, pág. 347). 

Las principales ocupaciones del_ monje 
eran cuatro: el oficio divino, la meditación, 
la lección espiritual y el trabajo corporal. 
Regularmente trabajaban seis horas del día, 
tres por la mañana y tres por la tarde; otras 
tres empleaban en ejercicios espirituales, J 
otras tres en comer y reposar. Y así también 
estaban repartidas las horas de la noche, 
unas para dormir y otras para rezar y medi
tar. E l trabajo de manos se hacia en común) 
cómo todo lo démas, y se entregaban las la
bores ó manufacturas al ecónomo ó preíecto 
para que las vendiese y emplease su produQ-



. to en manteiiei' á los monjes. La comida or
dinaria era de jerbas y legunbres'y alguna 
fruta, y sólo los dias de liesta se permitía 
un poco de carne. En los meses de mayor 
calor se comia y cenaba; pero en ló restante 
del año no habia sino cena, y mientras du
raba la mesa se lela' la escritura sagrada ú 
otro libro devoto. Los platos que daba la co
munidad eran tres, y tres los vasos de vino, 
y en los dias de ayuno pamy agua sin vino 
ni aceite, ni otra cosa. Dormían diez por es
tancia, con un decano, sobre camas de es
tera y de pieles, y vestidos con una túnica 
grosera, pues no les era permitido ninguna 
ropa de lino. Todo el ajuar del monje eran 
tres túnicas, un capuz, dos capas Jigeras y 
una pesada,-un capotillo para dentro de casa 
sin mangas para cubrirse los brazos, sanda
lias para verano y zapatos para invierno. 
Excomunión, ayunos y disciplina eran las 
penas con que se castigaban los delitos do
mésticos de los'monjes. Sin licencia del 
abad no podian salir de casa n i oficiar en 
ninguna iglesia, y quien los hospedaba 
cuando eran fugitivos debia restituirlos al 
monasterio ó denunciarlos á la-justicia secu

l a r en el término de ocho dias. 
Masdeu atribuye la causa de la corrupción 

de nuestros monjes - á la entrada de los clu-
niacenses en España (V. al mismo tomo 13, 
pág. 350, sig. hist. crit .) , en donde con m u 
cha erudición desenvuelve esta parte de la 
disciplina de nuestra Iglesia. 

La organización de las Ordénes tiene por 
base la constitución de los diversos monas
terios que de cada una de ellas dependen. 
Cada convento forma como una familia apar
te, y todas las atribuciones de su vasta ad
ministración doméstica están arregladas de 
la manera más precisa, y repartidas entre sus 
individuos, según su capacidad y sus fuer
zas. Primitivamente los monjes en sü 'mayor 
parte eran legos, no confiriéndose las Orde
nes sino á los m á s distinguidos y ordina
riamente según las necesidades del servicio. 
Pero desde el siglo x corresponden general
mente al estado eclesiástico, ihabienda entre 
ellos, para el servicio ordinario y los trabajos 
corporales, algunos hermanos legos [comer-
si). Al| írente de la casa se halla colocado .un 
abad, prior, guardián ó rector, elegido ordi
nariamente por vida, y revestido de una au
toridad muy ámplia, análoga á la de un pa
dre de familia; aunque en ciertas partes de 
la administración se halla sujeto al consejo ó 
asentimiento de una comisión regular del ca
bildo, ú obligado á darles cuenta. Los mo
nasterios situados en el campo tenian parala 
economía rura í t ier ras anejas (//;•»;?//?«?),habi
tadas por hermanos legos,'y con sus corres
pondientes oratorios. Según líí regla de San 

Benito, los diversos monasterios, éoinó se vo 
en Oriente todavía, no se hallaban reunidos 
bajo un gobierno común. Pero en las Orde
nes que emanaron de ésta, principalmente 
en las de Cluny y del Cister, el abad del 
convento primitivo er a considerado como jefe 
de toda la Orden: convocaba capítulos gene
rales, compuestos de todos los abades reuni
dos, donde se organizaban las visitas de las 
diversas provincias.> En las Ordenes mendi
cantes y entre los clérigos regulares, los mo
nasterios de una misma provincia se hallan 
bajo las órdenes de un provincial, y toda la 
Orden se halla regida por un general, que re
side qrdinariamente en Roma. 

Las Ordenes religiosas de mujeres han te
nido .su origen de la misma manera que las 
de los hombres. Desde los primeros tiempos 
de la Iglesia hubo-vírgenes que por sus ves
tidos y su género de existencia hacian profe
sión de la vida religiosa, y que áun hacian 
que el obispo las pusiese solemnemente el 
velo, sin dejar por esto la casa paterna. De la 
misma manera las viudas adoptaban frecuen
temente un traje-religioso, y de ellas se elo
gian ordinariamente las diaconisas. Para las 
mujeres que querían retirarse enteramente 
del niundó, la hermana del solitario Antonio 
y la de Pacomio fundaron habitaciones co
munes, y este instituto se estendió muy en 
breve por todoslos países cristianos. Se adop
taron-como reglas p á r a i a vida común los 
consejos comunicados á, diversos conventos, 
por hombres ilustrados y piadosos, en espe
cial por San Agus t ín , Casiano, Cesáreo y 
Aureliano en Ocidente. Posteriormente la 
regla de San Benito fué casi generalmente 
seguida. Por aquel tiempo nacieron también, 
á imitación de las congregaciones canonica
les de clérigos, comunidades canonicales de 
mujeres, y el Concilio de Aquisgran, en 816 
adoptó para ellas una regla especial redacta
da por Amadario, sacerdote de Metó. Des
pués aparecieron muchas Ordenes nuevas, 
cuya regla era ordinariamente tomada de las 
Ordenes de hombres. De esta manera Ange
la de Brescias fundó á imitación de los cléri
gos regulares la Orden de las Ursulinas para 
la educación de las jóvenes. Hubo también 
asociaciones en que vivian bajo cierta regla, 
sin obligarse con votos perpetuos; tales eran 
las canonesas seculares, especie de degenera
ción de las canonesas regulares y las begui-
nes-, que por abusos introducidos debieron su
primirse en muchos países. Entre los protes
tantes, se han mantenido en algunas partes 
monasterios de señoras, que no tienen otro 
objeto que ofrecer un establecimiento á las 
personas que en ellos son recibidas. 

En España, según el Concilio de Zaragoza, 
y según la antigua disciplina, no se debia dar 



ORD - — : 
el velo á'las vírgenes hasta la edad de 40 • 
años. Cárlos I I I , á consulta del Supremo Con
sejo de Castilla, resolvió que se suplicase á 
Su Santidad para que decretase que fuera ne
cesaria la edad de 18 años para tomar el h á 
bito en cualquiera religión, y la de 20 para 
profesar. (Ley 1, tít.s 26, l ib . 1̂  de la Novís. 
Recop.) También se resolvió según la misma 
ley, que se suplicase á S u Santidad-para que 
se renovase la Constitución de Clemente Y I I I 
del año 1602, en que se manda que n ingún 
regular pudiese profesar sin aprobación del 
diocesano, y que se observase en estos reinos 
aquella Constitución. 

Ordinario. Así se llama en derecho eanó-
nico al prelado de una diócesi, para dar á en
tender que es el, obispo propio y que ejerce 
la jurisdicción eclesiástica ordinaria." 

Ordoño. Tres reyes de España se cono
cen con este nombre.—Ordoño I , rey de A s 
turias, sucedió á su padre D. Ramiro I en 
850, príncipe celoso de la justicia.ICasó con 
doña Nuña ó Munia, señora de alto linaje. 
Murió en Oviedo el 27 de mayo del año 862; 
fué sepultado en la iglesia de Santa María, 
panteón de los reyes en aquel tiempo. Murió' 
en 886.—Ordoño I I , rey de León, hermano y 
sucesor de D. García, coronado y ungido con 
el mayor aparato que jamas se habia visto, 
en el templo de Santa María" que él habia fa
bricado, concurriendo toda la grandeza del 
reino y doce obispos. Empezó su reinado en 
913. Fué eseelente príncipe, sin que pueda 
oscurecer sus glorias la muerte que mandó 
dar á los condes de Castilla por conveniente 
á la pública tranquilidad de su reino. Casó 
en primeras nupcias con Nuña Elvira, en se
gundas con Aragonta, á la cual repudió lue
go, pascando á terceras con doña Sancha, hija 
del rey D. García de Navarra. Murió en 924; 
su cuerpo fué enterrado en la catedral de 
Santa María de Regla en León, donde se le 
puso el epitafio siguiente: 

Ordonkis Ule Princeps, qitem fama 
Loquetur cuiquereorsimlem scecula nidiaferent. 
Ingens consüüs, et desterree belliger aclis, 
Omnipotensque tuisnon redadatdebita culpis. 
Omnibus exemplum s i l , qúod hoc venerahile 

[templum. ' 
Rex dedil Ordonius, que iacet ipsepüis. 

Hanc fecit sedera, quam quondam fecerat esdem, 
Vírginis órnala, qua; julget Ponkficalu. 

Ordoño I I I sucedió á su padre Ramiro I I 
en 950, y casó con una hija de Hernán Gon
zález. No bien se habia sentado Ordoño en 
el trono, cuando su hermano Sancho,' auxi
liado del rey de Navarra y el conde Fernán 
González, quiso derribarle de él; pero Ordo-
ño, sin comprometer ninguna acción decisi-
•yaj dió lugar á que' se deshigiese aquella 
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poco, meditada liga, como efectivamente su
cedió, dejándole en pacífica posesión de su 
reino : sofocó las alteraciones de Galicia-
tomó por asalto y. desmanteló á Lisboa; hizo 
las amistades con el conde de Castilla, y le 
auxilió con sus armas' contra los moros. Or
doño. I I I murió en 955'. 

Orégano. [Origamm vulgare de Lineo.) 
Planta vivaz, común en nuestros montes. 
Florece en junio. Por lo común se multiplica 
por medio de pedazos con. raíces, segrega
dos de sus matas. Sirve para condimentar 
alimentos. De sus flores se estrae aceite 
esencial. 

Oreja. (Véase oioo.) Por medio del oido 
percibimos los sonidos producidos por los 
movimientos vibratorios de los cuerpos. 

En el hombre y en casi todos los animales 
superiores, el aparato del oido es muy com
plicado; se halla colocado al lado de la cabe
za, dentro de la parte más dura délos huesos 
llamados- temporales. -

E l oido se divide en tres partes: oido es-
terno, oido medio , y oido interno. E l oido 
estenio se compone del pabellón de la oreja, 
y del conducto auditivo esterno ; en el oido 
medio ó caja del tímpano se observan la 
membrana del t ímpano, la trompa de Eus
taquio, los huesos del oido llamados martillo, 
yunque, lenticular y estribo, los que están 
articulados formando una cadena; y por úl
timo, la ventana oval y la redonda. E l oido 
interno ó laberinto se compone del vestíbu
lo, los conductos semicirculares y el caracol, 
donde se hallan flotando, en un líquido que 
llena estas partes, las ramas del nervio acús
tico, que va al cerebro por el conducto audi
tivo interno. 

E l mecanismo de la audición consiste en 
la trasmisión de las vibraciones de loá cuer
pos por el aire al conducto auditivo esterno 
y membrana del tímpano; ésta vibrando á su 
vez las trasmite á la cadenilla de los huesos • 
del oido, ventana oval y oido interno, dónde 
determinan el movimiento del líquido, que 
es causa de la impresión del nervio acústico ̂  
cuyas ramas se ha dicho flotan en el referido 
líquido. 

Orenss. 'Ciudad episcopal, y capital de 
la provincia de su nombre, á las már
genes del Miñoj con gran puente sobre el 
rio, establecimientos de beneficencia, buena 
catedral gótica, terreno feracísimo de vino, 
varias clases de industria, y dos fuentes de 
aguas calientes llamadas las Burgas.—Alla-
riz, vil la cabeza de partido judicial , á orillas 
del Arnoya, con tres parroquias, paseo pin
toresco, fábricas de curtidos y'otras manu
facturas.—Bande, feligresía cabeza de parti-
po judicial , entre montañas cerca del rio L i -
mia, (jon alguna iiidus|;ria y ganado.—•Cela"' 



iiota, -villa cábéísa de partido judicial > de 
agradable perspectiva aunque en país mon
tuoso, con el soberbio edificio qyie fué mo
nasterio de benedictinos, fábrica de curtidos 
y otros ramos de industria.—Grinzo de L i -
¿úa, villa cabeza de partido judic ia l , a la 
¿erecba del Rio G inzo en espaciosa llanura, 
con telares de lienzos ordinarios y bastantes 
o-anados.—Rviadavia, villa de partido j u d i 
cial, á orillas del Abia, con cuatro parro
quias, telares de lienzo Ordinario y término 
¿e toda clase de frutos agrícolas, en especial 
ier ino tinto y blanco.—San Esteban de la 
Búa, feligresía con término, que produce es-
quisito vino y escelentes pastos para ga-

La provincia de Orense cuenta 371.818 ha
bitantes y una estension superficial de 
1.101.440 fanegas de tierra. Depende en lo 
civil del gobernador de la misma provincia; 
de lo judicial de la Audiencia de la Coruña; 
en lo militar del capitán general de Galicia; 
y en lo eclesiástico del obispo de su nombre 
sufragáneo de Santiago. Comprende858 pue
blos en once partidos judiciales. 

La provincia de Orense es una de las cua
tro en que se Halla dividido el antiguo reino 
de Galicia. 

Depende en lo c ivi l del gobernador de la 
misma provincia: en lo militar de la capita
nía general de Galicia: en lo judicial de la 
Audiencia de la Coruña; y en lo eclesiástico 
de lo metropolitana de Santiago, residiendo 
el obispo sufragáneo en Orense. 

La provincia de Orense se divide en once 
partidos judiciales y nueve distritos electo
rales, á saber: Allariz, Bande, Garballino, 
Celanova, Orense, Rivadavia, Puebla de T u 
res, Valdehorras y Venis. 

La provincia de Orense tiene una estension 
superficial de 7.092 kilómetros cuadrados 
con 372.000 habitantes distribuidos en 95 
pueblos con ayuntamiento. 

Comprende el obispado 544 parroquias en 
6ító pueblos con 69.788 vecinos y 381.312 

Al seminario conciliar, bajo la advocación 
de San Fernando, asisten por término medio 
600 estudiantes. 

Ordoñeg de la Barrera (JUAN). Presbíte
ro y licenciado en medicina y cirujía, ciru
jano de cámara de Felipe V , y socio f unda
dor de laAcademia sevillana. Escribió: «Pro
gresos de la régia Academia sevillana, y en-
cniridion de advertencias,» en que se mani-
aesta el estado que reina en todas las cien
cias y artes liberales en sus infancias, y lo 
adelantadas que están hoy por la industria y 
"abajo de los modernos. Córdoba, 1.702, 
en 4.° 

(D. JUAN.) 
TOMO I I I . 

Natural de Ronda, 

bkai'ío soldado, teniente genéral; mandó el 
ejército del Roselion en la guerra con Fran
cia á últimos del siglo xvnv. murió á pr inci 
pios del actual. 

Ordoñez (GARCÍA). Natural de Medina 
del Campo; corrigió el Romance de Amadís 
de Gaula, y le aumentó un quinto libro, al 
que intituló «Esplandian, hijo de Amadís,» 
publicado en Sevilla en 1536. 

O-Reilíy ,(D. ALEJANDRO). Condé de 
O-Reilly, teniente general de los ejércitos.' 
Desde 1766 al 86 inspector de infantería en 
España; y desde 1770 al 92 en la América. Man
dó en jefe la espedicion de Argel. Fué nom
brado para el de Tolón, y últ imamente para 
el del Roselion. Se halló en la guerra de 
Italia y en la de Portugal, y estuvo comisio 
nado en la Lui&iana para su pacificación en 
1770. Murió en 23 de marzo de 1794. 

Orestes, Rey de Micenas, hijo de Aga
menón y de Clitemnestra. Esta habla sido 
cómplice en la muerte de su esposo, y Ores-
tes la vengó dando fin á los dias de su padre. 
Acosado después de remordimientos, pasó 
por consejo del oráculo á Taurida con el de
signio de apoderarse de la estatua de Diana; 
pero hecho prisionero con su amigo Pilados 
y llevados á la presencia del rey, como quie
ra que éste sentenciase á morir á uno de en
trambos, los dos amig'os se disputaron la di 
cha de ser el instrumento de salvación uno 
de otro, hasta que por último fué conducido 
Orestes al sacrificio. Iba ya á ser inmolado 
cuando reconoció en la sacerdotisa á su her
mana Ifigenia, la cual, retardando el sacrifi
cio, halló medio de fugarse en una nave con 
los dos amigos, salvándose afortunadamente. 
Orestes murió de una picadura de víbora el 
año 1144 ántes de Jesucristo. 

Orestila (AURELIA). Segunda muger del 
conspirador famoso Catilina. Vivió por los 
años 70 ántes de Jesucristo. Algunos histo
riadores dicen que era hija del mismo Cati
lina, y fruto de uno de sus muchos adulte
rios: otros creen que Catilina facilitó los me
dios de contraer aquel matrimonio, envene
nando á su primera mujer; otros, en fin, aña
den, que repugnando Orestila casarse con él 
porque tenia un hijo de su primer enlace, el 
monstruo le degolló para superar todos los 
obstáculos. Salustio repite esta horrible acu
sación, y dice que nada más que la hermosu
ra era notable en Orestila. 

Orfeo. Poeta que la mitología hace hijo 
de Apolo y de Clio, con la misión de c i v i l i 
zar á los hombres, valiéndose de su palabra 
y de su lira. Sus cantos domaban las fieras. 

Orilla (MATEO JOSÉ) . : Célebre médico es
pañol: nació en Mahon el 27 de abril de 1783, 
y murió en París en 1853. En 1830 fué nom-. 
bracio decano de le Facultad de medicina en 
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' t o s , iñditidíio del CoMisjo géMiú dé los 
hospitales y asilos dé beneficencia, y coman
dante de la Legión de Honor. Durante su ad
ministración se creó el, hospital de clínica y 
el museo Dopuitren. Dejó escritos: «El trata
do do venenos. — Elementos de medicina 
legal.—Lecciones de medicina legal.—Ex
humaciones jurídicas.—Memorias.» 

Organización vegetal. Las plantas ó ve
getales son seres que viven, se reproducen 
y carecen de la facultad de moverse volunta
riamente. 

En las plantas suelen verse partes dist in
tas denominadas órganos; por ejemplo, las 
raíces, los tallos y las hojas. Cada órgano sir
ve, cuando menos, para el desempeño de una 
función. Así se ve que las raíces absorben 
agua y otras materias que los tallos traspor
tan á las hojas. donde se convierten en sus
tancia propia para la nutrición. Los órganos 
que constituyen las ñores dan origen á los 
frutos, de los cuales Forman parte las semi
llas destinarlas á la reproducción de'sus 'pa-
dres, es decir, de las plantas á que deben el 
ser. Admira ver cómo se armonizan las dis
tintas acciones de los órganos. A tan mara
villoso enlace se debe que los vegetales no 
puedan dividirse mecánicamente sin esperi-
mentar alteraciones. Un grano (le trigo es 
una planta en pequeño, una planta en em
brión. En menos de un año los trigos nacen, J 
se desarrollan, florecen, fructifican y mueren. 
Otras plantas necesitan más tiempo para re
correr estos períodos. La existencia de los 
individuos vegetales consiste, según se ve, 
en una sucesión de trasformaciones verifica
das con un órden notable.1 

A pesar de que los órganos propiamente 
tales de las plantas ocupan el esterior, no se 
han librado del escalpelo del naturalista. 
Hánse examinado sus partes más ocultas para 
averiguar los elementos quedos componen. E l 
microscopio ha descubierto que todos los ór 
ganos, están compuestos de pequeños cuerpos 
huecos en un principio que adquieren for
mas variables. Los que se aproximan á la 
forma esférica llevan el nombre de celdillas ó 
íitriados; las celdillas prolongadas y aguza
das en sus estrenaos,/'¿-/rw: los cuerpos pro
longados y cilindricos á maneja de tubos, 
rasos. Las paredes de las celdillas y dé los 
vasos están constituidas por membranas per
meables que con frecuencia presentan pun
tos, rayas, anillos, espiras; de donde las de
nominaciones de vasos punteados, rayados, 
(mulares, espirales ó tráqueas, etc. Las fibras 
y los vasos son considerados como modifica
ciones de las celdillas. Las celdillas reuni
das forman el tejido celular; los vasos y las 
fibras, los tejidos vascular y fibroso. 

Hay pl|ntas, entre las que figuran los hon-

âs, laíMadag m X x k ú m t m t e dé édáüiai» 
e ellas están compuestos en su mayoí paite 

ios heléchos, qüe sólo adquieren vasos en 
cierta edad. Las cereales y las legumbres se 
componen de celdillas y vasos. Endog dos 
primeros casos, las plantas reciben el nom
bre de celulares; en el tiltimo, el de vascula
res. Algunos de los órganos que se distin
guen en las plantas ya desarrolladas tienen 
sus representantes en el embrión. Las judías, 
los garbanzos y otras semillas análogas pre
sentan en el interior de su cubierta membra
nosa una especie de almendrita , que es la 
parte comestible , formada de dos porciones 
iguales, fácilmente separables, llamadas co
tiledones , entre las que se descubre, un pê -
qüeño eje. compuesto á su vez de una raici
ta, un talíito y una yemecita. Los vegetales 
se clasifican en dicotiledóneos , monocotile-
dóneos y acotiledóneos, conforme tengan dos 
cotiledones, uno ó ninguno. Los árboles na
turales de nuestro suelo son vegetales dicoti
ledóneos ; el trigo es monocotiledóneo; los 
hongos, acotiledóneos. E l organismo de las 
plantas dicotiledóneas es complicado; el de 
las acotiledóneas, tan simple, que algunas 
constan de una sola celdilla; espresion la más 
sencilla de la organización. 

Las celdillas, fibras y vasos, ó sea_ la;tra
ma de los órganos, se componen principal
mente de una materia llamada por los quími
cos celulosa, cuyos elementos son el oxíge
no , el hidrógeno y el carbono. Estos tres 
cuerpos, con ¿1 ázoe y el azufre, vienen á ser 
las primeras materias con que el organismo 
vegetal elabóralas gomas, las féculas, los 
azúcares, varios ácidos, el tanino, las resi
nas, los aceites, el gluten, las materias t in
tóreas y otros productos sumamente iinporr 
tantes. 

La organografía describe de una manera 
general los órganos. Atendiendo á las fun
ciones que desempeñan, los divide en dos 
grupos: 1.° Organos de la nutrición, por 
ejemplo, la raíz, el tallo y las hojas. 2.° Or
ganos de la reproducción, que están com
prendidos en la flor y el fruto. 

Organo. Nada se sabe de cierto acerca 
de la^nt igüedad de este grande instrumento 
músico de los templos. Unos opinan que los 
hebreos, los griegos y los romanos conocie
ron una especie de órganos; pero creen que 
serian muy poco parecidos á los nuestros, y 
su combinación muy sencilla. Otros suponen 
qtie en la China estuvieron en uso tinos ór
ganos pequeños mucho tiempo ántes que 
ningún otro pueblo del mundo, y Causeus 
dice que este instrumento "fué traído á Euro
pa por un chino que vino con algunos misio
neros. _ 

Sea como quiera, lo que parece indudable 



tl'iió ía iíiv©ñ(5ioft del (Spgañd MQ Sú üi'igen, 
¿i»! Oñéute; y aség'iii'a que el pi'imm-o que 
sehacouoeiao en Europa; semejante á los 
que se usan ahora, con corta diferencia, fué 
el que envió en el año "757 el emperador de 
Oriente Constantino Coprónimo al r e j Pipino 
de Franci*, quien hallándose á la sazón en 
Copiegne, hizo colocar dicho instrumento en 
una iglesia de ésta ciudad. E l emperador 
Miguel regaló también á Cario Magno otro 
oi-o-ano, y se dice que imitaba el ruido del 
trueno, el sonido de la lira y el del címbalo. 
Muratori asegura que en este tiempo habia 
ya órganos en Italia. 

Este instrumento, que está particularmen
te consagrado al culto divino, ha recibido 
poco á poco la perfección de que goza en la 
actualidad; y es cosa sabida que en Alema
nia es donde se han heoho los mayores pro
gresos en esta clase de industria, así bien 
que en la invención y construcción de otros 
instrumentos que pertenecen á este género. 

Organo espresivo. Es de viento y de te
clas; su sonido es igual al harmonium, j se 
comunica la impresión del aire por medio de 
uno 6 dos pedales; su efecto es melancólico y 
de una agradable y majestuosa belleza. Es tá 
muy generalizado su uso para los templos 
pequeños y acompañamiento en las orquestas 
religiosas. 

Organos. En los séres animales y vege
tales la vida se tíompone de cierto número de 
actos que los fisiólogos han denominado fun
ciones. Estas funciones son el resultado de 
la actividad de diversos instrumentos ú ó r 
ganos, cuya reunión constituye el cuerpo del 
sér viviente. A l conjunto de órganos que 
concurre á desempeñar una misma función, 
se denomina aparato. Así se dice aparato de 
la locomoción, para designar la reunión de 
los órganos que sirven para trasportar un 
animal de un sitio á otro, aparato de la d i 
gestión, de la circulación, etc., para desig
nar los órganos que concurren á la digestión 
de los alimentos, á l a circulación de la san
gre, etc. 

Las funciones que desempeñan los órganos 
de los animales se dividen en funciones ve
getativas y en funciones animales. Las p r i 
meras son comunes á los animales y á los 
vegetales: comprenden la nutrición y la re
producción ; las segundas eorresponden es-
clusivamente á los animales, y son las fun
ciones de relación, las de inteligencia, y las 
de instinto. 

Los órganos, considerados como instru
mentos por cuyo- medio se consiguen los re
sultados de las funciones, están constituidos 
defegidos organizados, contándose entre los 
mas principales el celular, fibroso, muscular, 
nervioso, huesoso y el cartilaginoso, 

fcfgía. M m m ds iepidífpteiíuíi üDüiüñiatí 
d8 la t í ibu de los lipáridos. 

Orgiá,, en otro sentido, se llaiuau los baü« 
quetes alegres y las comilonas en que se tie^ 
ne poco en cuenta la moral. 

Las orgias eran unas fiestas quedos paga
nos celebraban en honor de Baco. 

Orgullo. Hinchazón del corazón y sober
bia del que intenta alguna cosa. 

Oribase. Una de las lumbreras de la me
dicina antigua; nació á víltimos del siglo i v 
en Pergamo, y murió ámediados del siglo v . 
Fué compañero de Juliano el Apóstata, á cu 
ya elevación contribuyó. 

Oribates. Género de aramidos, general
mente negruzcos. 

Orient (JOSÉ). Pintor español del s i 
glo x v n . Ejecutó con suma perfección é inte
ligencia varios cuadros, mereciendo especial 
mención el que pintó y firmó del V . P. don 
Domingo Sarrio para la sala consistorial de 
Valencia; la Virgen del E,osario para la ig le 
sia de San Felipe Neri, el de San Antonio y 
San Lamberto para el convento de Santo D o 
mingo; y un San Bruno y otro retrato del 
venerable Sarrio para la Cartuja de Por— 
tacoeli. 

Orientalistas. Eruditos que especial
mente se dedican al estudio de las lenguas y 
de la literatura del Oriente. 

Oriente (IMPEEIO DE). Véase BIZANTINO.. 
Oriente (EL GRAN). Se da este nombre á 

los representantes de las logias masónicas 
que, reunidos en las capitales forman una es
pecie de Junta, un Senado regulador donde 
vienen á centralizarse los asuntos de la Orden, 

Oriflama. Nombredeuna bandera que en 
su principio fué la insignia particular del 
abad y monasterio de San Dionisio, de París,, 
y la usaron hasta Carlos V I , que la perdió en 
la batalla de Azincourt, en 1415, en la cual 
fueron los franceses batidos por los ingleses 
que mandaba Enrique V . 

Origen (del latin orior, ortus, nacer, pre
sentarse; es decir, punto donde se nace). A l 
gunos matemáticos han usado esta palabra 
como sinónimo de elemento; así han dicho 
que el origen de la linea es el punto , el de 
la superficie la linea, y el del cuerpo la su
perficie.—El punto desde el cual empiezan á 
contarse las coordenadas. 

Orígenes, Nació en Alejandría el año» 
185 y murió el 252. (Véase HERE&ES: s i 
glo m.) 

Orihuela (oidcESt DE). Orihuela corres
ponde á la provincia de Alicante, y es una 
población de 9.983 habitantes. Empezó á 
edificarse en el sitio que hoy ocupa, en 126#^ 
en tiempos de D. Juan I cíe Aragón, y su 
iglesia mayor fué erigida en colegiata por 
el Papa VenediQto JÓj en 1413. Wm la Qiü-*-



áaá eii 1431' 1). x Alonso V cló ̂ Áragóíi y la 
constituyó iglesia catedral, uniendo su silla 
á la de Cartagena, hasta que en 15641a des° 
membro Felipe I I j agregó á Valencia, nom
brando obispo por bulas de Julio I I I . Era 
antes del Concordato de 1851 j continuó 
siéndolo después, con areglo al mismo, su
fragánea de Valencia, si bien la capitalidad 
de la diócesi debe trasladarse á Alicante. 

Comprende el obispado 68 parroquias en 
47 pueblos de las provincias de Albacete, 
Alicante y Valencia, con 46.438 vecinos, y 
197.948 almas. A l seminario conciliar, bajo 
la advocación de la Purísima Concepción, 
asisten por término medio,; 200 estudiantes. 

A l instituto de la segunda enseñanza de la 
capital de la provincia, que es Alicante, 183. 

Original (PEGADO) . Es el pecado con que 
todos nacemos, y qué trae su origen del co
metido por Adán., nuestro primer padre. 

Hé aquí algunas nociones acerca de esta 
gravísima ó importante materia. Dice E l Gé
nesis: 

«Habia plantado el Señor Dios desde el 
principio un paraíso de deleites, en que co
locó al hombre que habia: formado... dióle 
también este precepto diciendo: Come, si 
quieres, del fruto de todos los árboles del 
paraíso; mas del fruto del árbol de la ciencia 
del bien y del mal no comas, porque en cual
quier dia que comieres de él, infalibremente 
moíirás.» Comprendió perfectamente Eva 
este precepto, y se sentia con. libertad de ob
servarle, supuesto que cuando el demonio la 
induce á quebrantarle, contesta en estos té r 
minos: «Del fruto de los árboles que hay en 
el paraíso, sí comemos; mas del fruto de 
aquel árbol que está en medio del paraíso, 
mandónos Dios que no comiésemos, ni le to
cásemos siquiera, para que no muramos.» Se
ducida, sin embargo, por las palabras conlque 
el tentador lisonjeaba su vanidad, consideró 
que el fruto de aquel árbol era bueno de co
mer, puesto que era agradable á la vista y 
apetecible para la inteligencia quedebia dar; 
y en consecuencia cogió de él y comióle, 
dando luego del mismo á su marido, que 
igualmente comió. 

No se hace esperar el castigo por mucho 
tiempo; los culpables, que tienen la concien 
cia de su falta, cometida con conocimiento y 
con libertad, procuran en vano sustraerse á 
la vista del Señor; éste les echa en rostro su 
inobediencia, y les anuncia el destino que se 
les impone... Y dice á Adán: «Por cuanto 
has escuchado la voz de tu mujer y comido 
del árbol de que te mandó no comieses, mal
dita sea la tierra por tu causa... Mediante el 
sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que 
vuelvas á confundirte con la tierra, de la que 
fuiste formado, puesto que polvo eres, y á 

i ser polvo toíiiarás.» Y así como ños dice ísaü 
Pablo, «por un sólo hombre entró el pecado 
en este mundo,- y por el pecado la muerte, 
así también la muerte se fué propagando en 
todos los hombres por aquel sólo Adán en 
quien todos pecaron.» 

E l Concilio de Tx-ento ha definidí con ad
mirable exactitud el dogma de la calda del 
hombre y sus efectos, tan funestos á la poste
ridad de Adán. No será ocioso recordar algu
nas de sus definiciones: «Si alguno no con
fiesa que Adán, el primer hombre, cuando 
quebrantó el precepto de Dios en el paraíso 
perdió inmediatamente la santidad y justicia 
en que fué constituido, é incurrió por la cul
pa de su prevaricación en la ira é indigna
ción dé Dios, y consiguientemente en la 
muerto con que Dios le habia ántes amena
zado.... sea excomulgado. Si alguno sostiene 
que el pecado de Adán dañó sólo á él mismo 
y no á su posteridad, perdiendo sólo para sí 
y no para nosotros á un mismo tiempo, la 
justicia y la santidad que habia recibido de 
Dios, ó bien, que manchado por el pecado de 
inobediencia, no trasmitió á todo el genero 
humano el pecado, que es la muerte del al
ma, trasmitiendo solamente la muerte y las 
penas temporales, sea excomulgado.» 

Por lo que hace á la trasmisión del peca
do, el Concilio de Trento nos enseña que el 
pecado de Adán, uno en su erigen, se tras
mite á todos los hombres por propagación, 
es decir, que todos los descendientes de 
Adán vienen al mundo con el pecado, que es 
la muerte del alma ó la privación de la gra
cia santificante. 

Orín. E l moho que cria el hierro con la 
humedad ó por no usarse. 

Orina. Es el suero y acuosidad de la san
gre qué se cuela por los ríñones á la vegiga, 
con la cual baja alguna porción de bilis ¡jue 
la hace mordaz y la da aquel color amarillo 
que tiene. 

Orinoco. Gran rio de la América meri
dional que nace en el pequeño lago de Ipa-
va á los 3o 30' latitud Norte y 66° longitud 
Oeste, y desagua en el Océano Atlántico, des
pués de correr 500 leguas geográficas y de 
regar la república de Venezuela, á la que 
durante una parte de su curso separa de 
Nueva Granada. 

Orion, Una de las 16 constelaciones ce
lestes que llaman australes, y consta de 71 
estrellas; 

Orlando (CABO DE). En la costa septen
trional de Sicilia, provincia de Messina, dis» 
trito de Patti. Junto á este cabo derrotó en 
ju l io de 1299 la armada catalano-aragonesa 
á l a siciliana. E l combate que se.trabó entre 
ambas escuadras fué de los más encarnizados 
que. tuvieron lugar durante la guerra feátri-
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cida que D. Jaime I I de Aragón sostuvo 
contra D. Fadrique de Sicilia, á quien aque
llos isleílos habían proclamado rey cuando 
vieron que el aragonés, al ajustar "las paces 
con la Santa Sede, el rey de Francia, y el 
duque de Calabria, casándose con doña Blan-
de Ñápeles, les abandonaba á sus constantes 
ó implacables enemigos. Hubo, sin embargo, 
raás escándalo que gloria en aquel triunfo 
obtenido por las armas de D, Jaime; porque, 
sin poner fin á la contienda n i lograr su pr in 
cipal objeto, que era la sumisión de Sicilia, se 
dió al mundo el triste espectáculo de que, 
por contentar ajenas ambiciones más que por 
propio interés, peleasen unos con otros los 
que hablaban una misma lengua, hablan 
combatido juntos por muchos años contra 
comunes enemigos, y llebaban todavía enar-
bolada una misma bandera. 

Orleans (DUQUES DE). E l primero que usó 
este título fué Luis el más joven de los hijos 
de Cárlos V de Francia, que tuvo participa
ción en el gobierno de su hermano Cár-
los V I ; disipó el tesoro del Estado, con sus 
prodigalidades, y decretó nuevas contribu
ciones, que sublevaron contra él á los pue
blos. A la muerte del duque de Borgofía (Fe
lipe el Atrevido), hízose proclamar lugar te
niente general del reino; pero se encontró 
con Juan sin Miedo, como adversario te r r i 
ble, que le hizo asesinar en Baris el 23 de 
noviembre de 1407 en medio de la callé de 
Barbette, crimen que pinta la época y que 
fué el origen de la división entre la casa de 
Orleans y de Eorg-oña, que tanto se hizo sen
tir en Francia por sus terribles consecuen
cias. , ' " 

Gastón Juan Bautista de Francia fué hijo 
tercero de Enrique I V y de María de Médi-
cis, y nació en Fontainobleau el 25 de abril 
de 1608, y murió el 2 de febrero de 1660. 
Fué un hombre sumamente versátil, i n c l i 
nándose tan pronto al partido de la Fronde 
como á la corte. -

Felipe de Francia era hermano de Luis X I V ; 
nació , el 21 dfc setiembre de 1641 en Saint-
Germán en Laye, y á la muerte de Mazarino 
casó con Enriqueta, hermana de Cárlos I de 
Inglaterra, que murió' envenenada el 29 de 
junio de 1660. Casó en segundas nupcias con 
Isabel Carlota de Baviera, de quien tuvo dos 
Mjos, uno de los cuales fué luego regente. 
Ganó la batalla de Cassel contra los holande
ses el 11 de abril de 167 L bajo la dirección 
del príncipe de.Orange. Murió en 1701 de : 
resultas de un altercado con su hermano el 
ê.7 Felpe', fué regente durante la minoría de 

Luis X V é hijo del precedente. Nació en 
kaiut-Cloüd el 4 de agosto de 1674. Murió en 
1 '23. Su regencia no brilló por el órden y la 
economía. ' 

QliL 
Luis fué hijo del precedente, y nació en 

Versailles el 4 de agosto de 1703,. < ¡usó cu 
1724 con ,1a princesa de Badén; y habiendo 
ésta muerto dos años después, se retiró aquel 
á la abadía de Santa . Genoveva, donde falle
ció el 4 de enero de 1752. 

Luis Felipe, hijo del precedente, nació en 
Paris el 12 de mayo de 1723. Fué protector-
decidido de las artes, de las letras y de las 
ciencias, y murió el 18 de noviembre de 1785. 

Luis Felipe José, primer príncipe de la 
sangre, nació en Saint-Cioud el 13 de abril 
de 1747, y casó el 5, de abril de 176.9 con Lui 
sa María Adelaida deBorbon, hija del duque 
de Pénthievre. Fué individuo ele la Conven
ción nacional, donde se llamó Felipe Igual
dad: ÍOVTÍXÓ parte de la Montaña y votó la 
muerte de Luis X V I ; y el 6 cíe octubre de 
1793 fué llevado ante el tribunal revolucio
nario, que le condenó á muerte y se ejecutó 
en el mismo dia. Luis Felipe Igualdad fué 
padre de Luis Felipe I , rey de los franceses 
á consecuencia de la revolución de julio 
de 1830, 

Orleans (AXTONIA DE). Hija del duque 
de Longueville, Leonor de Orleans y de María 
de Borbon. Casó con Cárlos de Grondi, mar
qués de Belle-Isle, que pereció en el ataque 
del Monte de San Miguel en 1596. Entónces 
renunció al mundo y tomó el velo en un con
vento de monjas de Tolosa, bajo el nombre 
de Sor Antonia de Santa Escolástica; pero 
cinco años después, el rey Enrique I V la 
hizo salir de aquel monasterio nombráudola 
coadjutora de Leonor de Borbon Vondoma, 
abadesa de Fontevrault. En 1610 murió esta 
abadesa, y Sor Antonia rehusó constaqte-
mente sustituirla; y en el año siguiente pro
yectó la nueva congregación llamada del Cal 
vario, que con permiso del Papa y no sin 
graves dificultades, pudo establecer defini
tivamente en Poitiers en 1617. Allí murió el 
25 de abril dé 1618. 

Orleans (LUISA MARÍA ADELAIDA DE BOE-
BON, DUQUESA DE). Nació en 1753, y era 
hija del escelen te duque de Pénthievre, Luis 
Juan María de Borbon, cuyas virtudes here
dó. En 1769 casó con Luis Felipe José, du
que de Orleans, el mismo que tomó en t iem
po de la revolución francesa el nombre de 
Luis Felipe Igualdad. Murió en Ivry en 1S21. 

OrleaSS (MARÍA CRISTINA CAROLINA ADE
LAIDA FRÁNCISGÁLEOPOLDINA,, PRINCESA DE). 
Nieta de la precedente: era hija de Luis Fe
lipe I , rey de los franceses, y de su esposa 
María Amelia de Sicilia, y nació en Palerm.o 
el 12 de abril de 1813. Fué á Pisa, y allí m u 
rió el 2 de enero de 1839 á los 26 años de 
edad. Su muerte fué muy sentida por los 
aficionado;-- á las bellas artes. 
• orleans (VA-LENTisa, VÍ^COÍCK <5 ¡DS Wk-



í m , DUQUESA, m). Eî a kíja de Juan Galea-
zo Visconti y de Isabel de Francia, y casó 
en 1389 con, Luis I , duque de Orleans, hijo 
segundo de Cárlos V . , y hermano de Car
los V I , reyes de Francia. 

Valentina se ausentó de la corte por cierto 
tiempo, y no regresó á ella hasta principios 
•de noviembre de 1407; á los pocos dias se 
bailaba en Chateau-Thierry con sus hijos, y 
allí recibió la noticia del horrible asesinato 
de su esposo, que tuvo lugar en la calle de 
Barbette la noche del 2'3 de aquel mes. Va
lentina murió en el año siguiente (1408) á 
los 38 años de edad. 

Orleans (LA DONCELLA DE) Yéase Juana 
de Are. 

Orleans (Luis FELIPE I DE) . Rey de los 
franceses. Era hijo de Luis Felipe José 
{Igmldad). Nació el 6 de octubre de 1773. 
Nombrado lugar teniente general, fué pro
clamado rey de los franeeses por la Cámara 
de los diputados en sesión de 9 de agosto de 
1830. Abdicó la corona el 24 de febrero de 
1848 en favor de su nieto el conde de Paris, y 
tomó el nombre de conde d@ Neuylli , r e t i 
rándose inmediatamente á Inglaterra, huyen
do de la revolución que aquel mismo dia es
talló en Paris. Falleció en Claremont (Ingla
terra.) el 26 de agosto de 1850. Habia casado 
el 25 de noviembre de 1809 con María Ame
l ia , hija de Fernando I , rey de las Dos Sici-
lias, en cuyo matrimonio hubieron á 

1.0 Fernando Felipe Luis Cárlos Enrique, 
duque de Orleans; nació en 3 de setiembre de 
1810 y murió en 13 de jul io de 1842. Casó en 
30 de mayo de 1837 con Elena Luisa Isabel, 
que habia nacido el 24 de enero de 1814, y 
murió el 18 de mayo de 1858; era hija del 
príncipe heredei'O Federico Luis de Mecklm-
bourg-Schwerin, de cuyo matrimonio provi
nieron Luis Felipe Alberto, conde de Paris, 
que ftació el 24 de agosto de 1838. y Roberto 
Felipe Luis Eugenio Fernando, duque de 
Chartres, que nació el 9 de noviembre de 1840. 

2.° Luis Cárlos Felipe Rafael, duque de 
Nemours, nació el 25 dé octubre de 1814, casó 
el 27 de abril de 1840 con Victoria Augusta 
Antonieta , hija de Fernando, duque de Sa
jorna Cobourgo Grotha , que nació el 14 de fe
brero de 1822. Enviudó el 10 de noviembre 
de 1857. En este matrimonio htibieron á Luis 
Felipe María Fernando Gastón, cmnde de Eu, 
que nació el 28 de abril dé 1842. Fernando 
Felipe María, duque de Alenzon, que nació 
el 12 de ju l io de 1844. Margarita Adelaida 
María, que nació el 16 de febrero de 1846. 
Blanca María Amelia Luisa Carolina Vic to-
íía» que nació el 28 de octubre de 1857, 

Í.Q Mar-a Oltímentiim Carolina Leopoldi-
m GlotiMoj que imoió si 8 4o'junio di 1811, 
y m4 el* SO %' tóril dé liás §m Augusto 

*• OHN 
Luis Víctor, pííncipe de Gebiirgó Gotlía, du
que de Sajonid. 

4. ° Francisco Fernando Felipe Luis Ma
ría, príncipe de Joinville, que nació el 14 de 
agosto de 1818 y casó el 1.0 de mayp de 1843 
con Francisca Carolina Juana Carlota Leo
poldina Romana Javiera Paula Micaela Ga
briela Rafaela Gonzaga, que nació el 2 de 
agosto de 1824, y era hija de D. Pedro I , 
emperador del Brasil. De este matrimonio 
hubieron á Francisca María Amelia, que na
ció el 14 de agosto de 1844. Pedro Felipe 
Juan María, duque de Penthievre, que nació 
el 4 de noviembre de 1845. 

5. ° Enrique Eugenio Felipe Luis, duque 
de Aumale-, que nació el 16 de enero de 1822 
y casó en 25 de noviembre de 1844 con María 
Carolina Augusta de Borbon , hija de Leopol
do de las Dos Sicilias y princesa de Salerno, 
y nació el 26 de abril de 1822, en cuyo ma
trimonio hubieron á Luis María Felipe Leo
poldo, príncipe de Conde, que nació el 15 de 
noviembre de 1845, y Francisco Luis María 
Felipe, duque de Guisa, que nació el 5 de 
enero de 1854. 

6. ° Antonio María Felipe Lu i s , duque de 
Montpensier, que nació el 31 de Julio de 1824 
y casó en 10 de octubre de 1846 con María 
Luisa Fernanda, infanta de España y herma
na de Isabel I I , que nació el 30 de enero de 
1832. De este matrimonio hubieron á María 
Isabel Francisca de Asís Antonia, que nació 
en Sevilla el 21 de setiembre de 1848. María 
Amelia Luisa Enriqueta, que nació en Sevi
lla el 28 de agosto de 1851. María Cristina 
Francisca de Paula Antonieta, que nació en 
29 de octubre de 1852. Fernando María En
rique Cárlos, que nació el 29de mayo de 1859. 
María de las Mercedes Isabel Francisca de 
Asís Antonia Luisa Fer anda , que nació en 
24 de junio de 1860. Felipe Ramón María, 
que nació el 12 de mayo de 1862. 

Orloff (GREGORIO VLADIMIRO). Célebre 
favorito de Catalina I I : nació en 1740. Ayu
dado por sus hermanos, tramó y ejecutó la 
revolecion del palacio, que hizo perecer ai 
czar Pedro I I I y elevó al trono á Catalina. 
Esta le colmó de honores y le ofreció casarse 
con él secretamente. Orloff, aspirando á más, 
no quiso aceptar la oferta; pero éste, unido 
á sus indiscreciones 5r á sus caprichos, ofen
dió á la emperatriz, que le envió á viajar fue
ra de la Rusia con el título de príncipe. Mu
rió loco en 1773. 

Ormigon (Véase MORTERO.) 
Ornamentos. Así se llaman los hábitos 

eclesiásticos que sirven para la celebración 
dé los santos misterios y oficios divinos de 

hm m m m ú m eme ge" \im^m 6»W&ffl 



tíüguían dé los trajes ordinarios 6 civiles en 
gu mayor aseo y por el color; el trascurso 
¿el tiempo es el que lia introducido ciertos 
hábitos especiales con algunas significacio-
jies místicas. La casulla, en tiempo de San 
^.gnstin, era un vestido vulgar; la dalmática 
se usaba desde el tiempo del emperador Va
leriano; y la estola era una especie de capa 
que llevaban hasta las mujeres, adoptando 
los cristianos con el mismo nombre el ora-
rium, que era una tira de lienzo de que se 
servían los que querían estar limpios para 
enjugarse el sudor. E l manípulo era una es--, 
pecie de pañuelo puesto sobre el brazo para 
servirse de él en la sagrada mesa, y el alba 
era túnica común entre los seglares, pues el 
emperador Aureliano distribuyó várias al 
pueblo. Distinto ha sido el uso que se hizo 
en las antiguas iglesias de los diversos orna
mentos, ya sirviéndose en unas de casullas, 
ya en otras de dalmáticas , ora blancas, ora 
de colores; y por lo misma no puede estable
cerse una regla general. 

En España se usaban ya ornamentos en la 
iglesia goda, pues el cuarto Concilio de To
ledo ordena que se devuelvan á los eclesiás
ticos que fueren depuestos injustamente 
aquellos de que se les hubiere despojado; á 
los obispos la estola, el anillo y el báculo; á 
los presbíteros, la estola y la casulla; á los 
diáconos la estola y el alba, y á los subdiá-
íonos la patena y el cáliz. 

El Papa Nicolás introdujo la sobrepelliz 
para el coro, y la capa pluvial para las pro
cesiones; entendiéndose que la sobrepelliz 
era larga hasta más abajo de la rodilla, se
gún lo previnieron diferentes obispos. 

El bonete se introdujo en el siglo xrn , y 
se prescribió por regda general que fuera ne-
Sp'O; pudiendo usarse dentro y fuera de la 
iglesia. 

Como el alba era incómoda por su mucha 
anchura, tomaron los clérigos la costumbre 
de sujetarla á la cintura con un cordón ó cín-
gul©, que debe ser del color de la casulla. 

Estos trajes son los que se conocen g-ene-
ralmente con el nombre de ornamentos, aun
que en todo rigor alguno de ellos no lo sea. 

Los ornamentos con que debe decir misa 
un sacerdote son el amito, el alba, el c íngu-
lo, el manípulo, la estola y la casulla Estos 
ornamentos son tan necesarios para la cele-
oracion del santo sacrificio, 'que pecaría mor-
talmente el que celebrase sin ellos. 

Las ornamentos, lo mismo que los vasos 
sagrados, no pueden emplearse en la iglesia 
si no.están benditos ó consagrados; y aque
llos pierden su bendición cuando rondan Ip, 
m m b&Jo Ja m ú la wibiew»; 

«wiauMstfa iaM«8, matos Fefe-
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nos, y por lo mismo cuando no sirvan dsben 
quemarse y guardarse las cenizas; pero pue
den convertirse en ornamentos los vestidos 
que hubieren estado dedicados á usos pro
fanos. 

Para decir la misa deben tomarse todos los 
ornamentos en la sacristía, j sólo en el caso 

. de no haberla se consiente vestirse en el a l 
tar en una esquina del lado del Evangelio. 
E l derecho de tomar los ornamentos del me
dio del altar solo pertenece á los cardenales 
y á los obispos. 

Ornato. Es aquella parte de la arquitec
tura que tiene por objeto enseñar el modo de 
hacer hermosos los edificios, ó lo que es lo 
mismo, la parte decorativa de un edificio. 

Orne (DEPARTAMENTO FRANCÉS DEL). Te* -
ma el nombre de un pequeño rio que nacfe 
en él. Está situado en la parte Oeste de Fran
cia, y le forman la Normandía propiamente 
dicha, la Perche septentrional y él ducado de 
Alenzon. Sus límites son por el Norte los de
partamentos de Calvados y del Eure, por el 
Este los del Eure y del Eure y Loir, por el 
Sur los de Sarthe y deb Mayenne y por el 
Oeste el de la Mancha. Su mayor longitud, 
que es de Sudeste á Norte, es de 11 mir iáme-
tros, 2 kilómetros. Tiene de superficie 
610.561 hectáreas, y unos 5.000 habitantes. 
Forma la 14.a división militar, cuyo cuartel 
general está en Eonen, y los tribunales de
penden de la Audiencia de Caen. Tiene cua
tro distritos, á saber: Dromfort, Mortagne, 
Argentan y Menzon, que es lá capital. 

Ornitología. Parte de la zoología que tra
ta de los pájaros. 

Aristóteles fué el primero que dió algunas 
nociones preciosas sobre algunos puntos de 
la ornitología. Después añadió Plinio a lgu
nas observaciones, pero sin método, de ma
nera que no hizo progresar la ciencia; y por 
último, á Lineo se debe la clasificación de 
los pájaros en la forma que se conoce. 

Oró. E l oro, llamado el rey de los meta
les, fué representado por los alquimistas en 
la imágen del sol. Se encuentra comunmente 
en la naturaleza unido con la plata, el plati
no, el hierro ó el cobre. A veces se presenta 
el oro nativo, esto es, más ó menos puro , en 
cristales derivados del cubo, en pajitas, en 
granos, que si esceden del tamaño de una 
avellana, suelen recibir el nombre de pepi
tas. Se han encontrado pepitas de oro de 10, 
de 20 y hasta de 36 quilógramos (unas 78 l i 
bras). Sus caracteres son: color amarillo, 
brillo metálico, densidad de 13 á 15, siendo 
puro de 19,25. Es el más dúctil y el más 
maleable de los metales, de grífti tenacidad, 
pero pooa dureaa, inalterable por el aire y 
por los égidos aislatlog, m\\\W m «1 agua 
M%kt \ m It goaTtels @a m liquido mmi* 
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l io . Su disoluciQU da un precipitado d© color 
de prírpura si le echan unas gofas de cloruro 
de estaño. E l oro es fusible al soplete. Hálla
se diseminado en filones de cuarzo ó igual
mente entre arenas, como puede observarse 
en España en los rios Sil , Tajo, Darro, etc. 
Abunda en las Américas, sobretodo en Cali
fornia, en el Africa y en la India. 

Se le liga con el cobre y la plata, que le 
dan consistencia, para la fabricación de la 
moneda, vajilla, joyas, etc. Se emplea ade
mas para el dorado. A l oro puro se le fijan 24 
quilates, que van rebajándose á proporción 
de la liga que contiene, la que se determina 
con bastante aproximación por medio de la 
piedra de toque. 

E l ero es un metal conocido desde la 
ant igüedad más remota. Su hermosura, su 
inalterabilidad, su escasez y su ductibilidad 
han hecho que se adopte como el primero y 
el más caro de los metales que á la acuñación 
de moneda se someten. Es de un bonito color 
amarillo, un tanto rojizo. Cuando se reduce á 
hojas muy delgadas, se hace verde por tras
misión y rojo por reflexión. A l oro metálico 
muy dividido es af metal á que los cristales 
llamados rubíes de Bohemia deben su her
moso color. E l oro no tiene n i olor n i sabor, 
y es más blando que la plata. Entre todos los 
metales.es el más dúctil y el que mejor se 
deja trabajar al martillo, de tal manera, que 
se le puede reducir á hojas de 1^10.000.000 
de metro de espesor y cubrir con un grano 
ele este metal un hilo de plata d'e 200.000 me
taos de longitud. E l oro, bajo el concepto de 
la tenacidad, exige para romperse una carga 
déí 21k.64 por centímetro cuadrado. De 0o á 
100°, se dilata de 0,0014661 ó 1^82 en largo. 
Su densidad 19,285 cuando ha sido fuerte-
méa te fundido y 19.367 cuando ha sido sim
plemente oprimido. Se funde á los 32° del 
pirómetro de Wedgwood y es sensiblemente 
fijo á la temperatura de nuestros hornos. Se 
volatiliza y arde con una llama verde, cuan
do se le espone en hojas escesivamente del 
gadas ó en hilos muy tenues, á la acción de 
una fuerte batería eléctrica 6 de una pila vol-
táica muy poderosa. 

E l oro no descompone jamas el agúa, áun 
en presencia de los ácidos. Los ácidos sulfú
rico, hidroclórico y nítrico, no lo atacan. E l 
agua regía lo disuelve fácilmente. Tampoco 
lo atacan los álcalis n i el nitro, n i por la via 
húmeda, ni por la seca. E l azufre y el hidrd-

Seno sulfúrado no pueden atacarlo, pero lo 
isuelven los persulfuros alcalinos. E l cloro, 

el fósforo y el arsénico se combinan directa
mente con él, por medio del calor. 

E l oro es susceptible de forcear un gran 
número de ligas, dos de las cuales se en-
Queatr^u m lo, Mtwalezaj las de plata y de 
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rodio: entre estas mezclas citaremos las s i 
guientes: la de cobre, cuyas diferentes pro
porciones constituyen las ligas monetarias 
y las empleadas en las platerías; las de pla
ta, que sacan el verde, y.una de las cuales, 
compuesta de 7 partes de oro y 3 de plata 
se [emplea en las' platerías con el nombre de 
oro verde; la gris compuesta de 5 á 6 partes 
de oro por 1 de hierro y que es conocida en 
la platería con eí nombre de oro ^ m , y en 
fin, la mezcla con el mercurio ó amalgama 
de oro, que se emplea para el dorado á 
fuego. 

Oro (BULA DE). Ordenanza hecha por el 
emperador Cárlos I V en 1356, que servia de 
ley fundamental en el imperio alemán, y por 
ella se reglaron las ceremonias y la forma de 
la elección del emperador, fijando el número 
de los electores. Fué aprobada por todos los 
príncipes del imperio, y contiene 30 ar
tículos. 

Orsbio de Castro (IZCHAG) . , Judío portu
gués, que floreció en el siglo xvn , doctor y 
Catedráticoi de metafísica en las universida
des de Salamanca y Sevilla; médico de cá
mara del duque de Medinaceli y de la fami
lia de Borgoña del rey Felipe I V , profesor 
público del rey de Francia, y su consejero 
ddhonorem y catedrático de medicina en la 
Universidad de Tolosa. Era conocido con el 
nombre de Baltasar durante el tiempo que 
se creyó era cristiano; pero habiendo pasado 
de Salamanca á Sevilla se descubrió allí su 
judaismo, y fué puesto en la cárcel de la In 
quisición : después que salió de ella se retiró 
á Tolosa, y de esta ciudad pasó á Amsterdan, 
donde se circuncidó y mudó el nombre de 
Baltasar en el de Izchag. Falleció en esta 
ciudad en 1687. 

Orografía. Descripción de las montañas 
de un país. 

Para dar una idea aproximada de la oro
grafía del territorio de la Península, presen
taremos sus principales montañas ó eminen
cias más considerables pertenecientes al sis
tema espérico, clasificadas en tres grupos 
principales, á saber: septentrional, oentral y 
meridional. 

E l grupo septentrional lo forma uiia sola 
cordillera, llamada de los Pirineos, que se 
estiende por todo el N . de España, desde el 
cabo de Greux, en el Mediterráneo, al de 
Fínisterre en el Atlántico. 

Los Pirineos, según la parte de España 
que atraviesan, tiene distintos nombres: se 
llaman Celtíberos, los que dividen la Espa
ña de la Francia desde el cabo de Creux 
hasta Navarra; Cantábricos, los que se es
tienden por Navarra, provincias Vasconga
das y Castilla; Astures 6 Astúricos, los que 
atraYxesaa ©I principado de Astúrias3 J 



ORO 
Cralieia* lüS l̂0-̂  estienden por Gralioia has
ta éí cabo de Finisterre. Los primeros suelen 
también dividirse en orientales, que son los 
Gralíberos ó Celtíberos; en centrales, que con
prenden los Cántabros ó Cantábricos y los 
Astures; y en occidentales, que son los Ga-
láicos. 

El grupo central está formado por cuatro 
cordilleras, que son: la Ibérica 6 Montes 
Iberos, la Carpeto "Vetónica, la Orete Her
minia y la Mariánica. 

La cordillera Ibérica atraviesa casi toda 
EápaSa, partiendo desde la parte más occi
dental de los Pirineos Cantábricos, en direc
ción S. E . , y términando en los cabos de 
Palos y Gata, en el Mediterráneo. Las p r in 
cipales montañas que la forman, son: las 
de Santander, Montes de Oca, Sierras de 
Bürgos, Moncayo, Sierras de Molina, Sierras, 
de Albarracin y Serranía de Cuenca. En ésta 
cordillera tienen origen casi todos los rios 
principales da España, á saber: E l Ebro, el 
Duero, el Tajo y e l Júca r . Las otras tres 
cordilleras parten de la Ibérica en dirección 
del O. hasta el AtlánticoT 

La Carpeto Vetónica es la más septentrio-
nah y se estiende á lo lai-go, entre los rios 
Duero y Tajo. Sus principales montañas 
son: Somosierra, Guadarrama y Sierra de 
Gredos. 

La Oreto Herminia es la situada en el cen * 
tro, se estienden á lo largo también entre 
los rios Tajo y Guadiana. Sus principales 
montañas son: los Montes de Toledo, los de 
Guadalupe y los de A l entejo. p 

La Mariánica, que es la más meridional, 
se estiende igualmente á lo largo entre los 
rios Guadiana y Guadalquivir, y se llama, 
en casi toda su ostensión, Sierra-Morena. 

El grupo meridional lo forma una sola 
cordillera, denominada Penibética, estendi
da entre el Guadalquivir y el Mediterráneo. 
Sus principales montañas son: Sierra Neva
da, Sierra de Gador, Sierra Bermeja y Ser
ranía de Ronda. 
. El punto más elevado del sistema Hespé-

rieo es el de Mul-hacen (en Sierra Nevada), 
que está á 4.256 varas sobre el nivel del 
mar. Luego siguen el Mont-Perdú, en los 
Pirineos^ que se eleva también á 4.114 va
ras; el Villaínala, con una elevación de 4.018 
yaras; y el Cilindro, con 3.990 varas. Por 
ultimo, la Sierra de Gredos, en la cordillera 
Larpeto-Vetónica del grupo central, se ele
va 3.850 varas. 

En fin, la mayor parte del territorio de la 
-^spaña peninsular forma una planicie a l t í 
sima con una elevación en el centro, «[ue 
corresponde al real sitio llamado la Granja • 
«an Ildefonso, á más de m i l ouatroQienta! 
w a s sobre el aivel del mar. 
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Resguardada la Península al N . por los 

montea Pirineos, y al S. por Sierra-Nevada, 
los vientos más dominantes en el centro son 
los levantes ponientes. 

Orometría (del griego oriós, montaña, y 
metron, medida). Parte de la topografía que 
tiene por objeto medir la altura de las mon
tañas. 

. Oronauspe (D. MIGUEL) . Natural de O l i -
te, teólogo en el Concicio de Trente, canóni
go do Pamplona y escritor: predicó en el 
Concilio el 6 de junio de 1563 en la Dominica 
de la Santísima Trinidad, cuyo sermón se 
imprimió en Pádua. 

Oropel. E l oropel, bricho ó talco es una 
hoja delgada metálica cuyo empleo más co
mún es el de ponerse debajo.de las piedras 
finas ó de sus imitaciones para aumentar sus 
reflejos; también se usa el oropel para ador
nos y con él se fabrican diferentes piececi-
tas diminutas, como estrellas, corazones, 
hojas, etc., que se aplican á modo de borda
do sobre cuardros ordinarios y otros objetos, 
para uso del vulgo. 

E l oropel para piedras puéde ser de cobre 
ó de estaño, y aunque á veces se ha usado 
la plata mezclada con oro, el cobre produce 
igual efecto. 

Orophnente. Sinónimos: Orojmuenteama-
rillo , arsénico amarillo , stilfuro de arsénico. 
Se compone de los mismos principios que el 
rejalgar, pero tiene mayor proporción de 
aziifre. Presenta un color amarillo, lustre 
anacarado. Es laminar, su densidad de 6,48. 
Se le encuentra en las mismas localidades 
que el rejalgar. Es empleado en la pintura, 
entra en la composición de pastas depilato
rias, ó sea para hacer caer el pelo. 

Oros© (PABLO) . Nació en Tarragona y 
fué compañero de San Agustín y de San 
Jerónimo; se dedicó á la Iglsia y combatió 
las eregías de los origenistas. Escribió una 
historia que se remonta al principio del 
mundo y llegó al año 316 de J. C ; se ha tra
ducido á todas las lenguas y es conservada. 
Vivió y floreció en el siglo v . 

Orozco. Escultor español, que florecía á 
mediados del siglo x v i . Sonde su mano, en
tre otros, los bajos relives que ejecutó en 
piedra en la fachada principal del convento 
de San Marcos de la Orden de Santiago en 
León, los cuales representan la Crucifixión 
del Señor y el Descendimiento de la Cruz, 
trabajados con grande inteligencia y per
fección. . . 

Orozco (EUGENIO). Pintor español, que 
viviaen Madrid á fines del siglo x v n . M u 
chas obras debemos á la habilidad de este 
escelente profesOi1; pero las que merecen una 
especial recomendación son doce magníficos 
cuadros que piafó para la hospedería del 
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Paulai*, que representan diversos pasajes de 

, la Sagrada Escritura; y catorce de los mart i 
rios de los apóstoles, de San Pablo y de San 
Bernabé, que pintó para la capilla de San 
Pedro y San Pablo del mismo monasterio. 

Orozco (D. MARCOS). G-rabador de lámi
nas, español del siglo xvn . Grabó á buril 
várias portadas de libros, siendo de las más 
principales la estampa de los siete Santos, 
primeros obispos de España, y otras histo
rietas que ejecutó en el libro titulado «His
toria del obispado de Gruadix y Baza,» escri
to por el doctor D. Pedro Suarez; y muchas 
láminas sueltas de bastante mérito. 

Orquesta. E l lugar que en los teatros es
taba destinado para sentarse los senadores 
romanos en los juegos públicos. 

Hoy es el tablado ó lugar que se forma re
gularmente en arco para que se sienten los 
músicos que tocan los instrumentos en los 
teatros y otras fiestas. 

Orquestase llama al conjunto de instru
mentos músicos que han de tocar para la eje
cución de alguna pieza ó piezas. 

Orquídeas. Yerbas y matitas. Raíces 
fibrosas en hacecillos, entremezclados en a l 
gunos casos con tubérculos feculentos; hojas 
envainadoras, que á veces forman en su base 
verdaderos bulbos; flores provistas de una 
bráctea con formas que representan el cuerpo 
humano, el de ciertos insectos ú otras siem-

Ere singulares; perigonio petalóideo, de seis 
ojuelas irregulares, casi siempre dispuestas 

en dos filas; tres estambres, dos laterales es
tériles y uno central fértil , cuyos filamentos 
forman una columna con el estilo: polen 
aglomerado en pequeñas masas ó de consis
tencia cérea; ovario de una celdilla con mu
chos huevecillos, cápsula con las semillas sin 
albúmen. 

Orta ó Huerta (G-ARCÍA DE) . Portugués, 
médico en las Indias Orientales, hombre de 
gran ingenio y peritísimo botánico. Dedica
do por muchos añosa la herborización por los 
países americanos, habia adquirido un jardin 
y algunos campos donde tenia recogidos los 
más raros vegetales de aquellas regiones, de 
cuyo exámen dió parte álos europeos. Escri
bió: «Coloquio de simples é drogas ó cousas 
medicináis da India.» Goa, 1563 en 4.° con 
láminas. Obra rara. 

Ortega (JOSÉ.) Farmacéutico en Madrid; 
fué comisionado por S. M . para recog'er por 
sí mismo en los países más cultos de Europa 
noticias exactas acerca del mérito de los 
hombres científicos que residían en ellos, 
con el objeto de agregar á la Academia m é 
dica de Madrid, de lasque fué secretario per-, 
pgtua, á IQS qie oóiieiptimia áignm da se** 
'mtfssti «IÍÍMMÍ?», iste Áeadamia tiw§ 

so reunia en su casa, y después se eoúvirtid 
en la dicha Academia. Comunicó á Lineo 
várias láminas y observaciones que Loefíiing 
habia recogido en la espedicion botánica de 
América, con las cuales formó aquel célebre 
naturalista el Iter Mspamcum. Aun cuando 
fué encargado por la Academia D. Francisco 
Fernandez Navarrete para la formación de 
las efemérides barométrico-médicas-matri-
tenses, que escribió por algún tiempo hasta 
su dimisión, siguiéndole en este trabajo don 
Alejandro Martínez Argandoña, Ortega las 
continuó sin interrupción por espacio de 
nueve uños desde el de 1738 al 1746. Disertó 
en dicha Academia médica de Madrid sobre 
el jabón de España y su uso en medicina. 
En 1747 publicó la traducción del ensayo de 
la electricidad de Nollet, Fué secretario y 
director del colegio de boticarios de Madrid, 
farmacéutico honorario de la real casa, socio 
de número y canciller de la régia Academia 
sevillana. Escribió : «Disertacio chimico-
pharmacéutica: si es restituible la virtud 
emética á las preparaciones antimoniales, y 
por qué medios:» Sevilla, 1736, en 4.°—«Di
sertación fisiológico—pharmacéutica: en 
qué consiste el viperino veneno, y en qué 
estado del animal se verifique, i d . , id.—«Elo
gio histórico del Dr. D. José Cervi,» leido 
á la real Academia médico-matritense en 30 
de marzo de 1748. Madrid, 1748. 

Ortega (SAN JUAN DE) . Natural de Quin
tana Ortuño, dos leguas de Burgos, arguste-
do, fué discípulo de Santo Domingo de la 
Calzada. Construyó el puente de Logroño y 
el de Nájera, éhizo otras várias obras. Murió 
en 1163. 

Ortells (TEODORO). . Fué maestro de capi
lla de la santa iglesia metropolina de Yalen-
cia por los años de 1668, y es uno de los 
más dignos representantes de la escuela va
lenciana, que gozaba en aquella época de 
grande reputación. Son numerosas las obras 
que compuso este maestro, y de ellas se 
conservan muchas, no sólo en la catedral de 
Valencia, sino también en algunas otras 
iglesias de España, especialmente en el mo
nasterio del Escorial (1) . 

Ortells (ANTONIO). Maestro de capilla de 
la catedral de Valencia: se le cita como 
compositor de música sagrada en un escrito 
que hemos hallado con el título siguiente: 
«Respuesta del licenciado Francisco Valls, 
presbítero, maestro de capilla en la iglesia 
catedral de Barcelona, á la censura de don 
Joaquín Martínez, organista . de la santa 
iglesia de Palencia, contra la defensa de la 
entrada del segundo tiples en el Miserere «CH 

(1) Catálogo á« B t o i # » s d® lal^si.' 
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bis de la misa. Scala Arentina, pag", 5.» 
Habiendo fallecido el maestro D. Francisco 
Valls en 2 de junio de 1747, resulta que don 
Antonio Ortells debió ocupar el magisterio 
de la catedral de Valencia en la primera m i 
tad del siglo xv in . 

Orti y Moles (D. JOSÉ). Natural de Va
lencia: nació en 1650; doctor ea lejes en 
aquella Universidad, secretario de los tres 
Estamentos del mismo reino, literato, poeta, 
matemático j político: murió en 1728, y es
cribió muchas obras'. 

Ortiga. Hace ya muchos años que ss i n 
ventó el modo de hilar los callos de esta plan
ta tan conocida de todos para hacer telas 
bastante finas. En la Encidopeclia metódica se 
.cita una fábrica de tegidos de hilo de ortiga 
que habia en Leipsick á mediados del siglo 
pasado, y también se hace mención de un 
médico inglés que empleaba las ortigas en la 
curación de varias enfermedades con muy 
buenos resultados. 

Ortiz (DIEGO). Natural de Toledo, don
de nació en la primera mitad del siglo x v i . 
Este músico ha sido confundido por algunos 
autores con De Orto, compositor francés, 
cuyo nombre era Dujardin . Dieg > Ortiz fué 
maestro de capilla del virey de Ñapóles, y 
ocupaba aún este destino en 1565. Se cono
ce bajo su nombre una obra titulada: «Primer 
tratado de glosas sobre cláusulas y otros 
g'éneros de puntos en la música de los bio-
lines nuevamente puesta en luz.» Roma, Va
lerio y L . Dórico. 1553. Parece hay también 
una edición italiana del mismo libro, porque 
el P. Martini la cita en el primer tomo de 
su Historia dé la música, con el titulo de 
«II primo libbro nel quale si íratta delle glo
se sopra le candeze, ed altre sorte di punti: 
Roma,p553». Femando Becker ha hecho dos 
artistas diferentes de Diego Ortiz y Diego 
de Ortiz (System, chron. Darstellung der 
mugikal. Literatur, páginas 360 y 470), y 
bajo estos dos nombres cita la misma obra. 
También se conserva de Ortiz otra, titulada: 
Hymni Magnificat, Salve, Salmi, etc. á 
euattro voei, Venecia, 1566, in fel. 

Ortiz ^Luis). Escultor español, y uno de 
los discípulos más aventajados de Pedro 

Diaz de Palacios, en Málaga. Entre las obras 
que se deben á su cincel, merecen especial 
inencion la sillería del coro de aquella cate
dral, que trabajó en. compañía de José M i -
cael, y el retablo de la capilla real de Nues
tra _ Señora de los Reyes de la catedral de 
feevilla; estando muy tíien desempeñadas las 
estatuas de San Joaquín, Santa Ana y San 
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agudo y claro, íntimo amigo de Lope de 
Vega; nació por.los años 163S. 

Ortodoxo. Católico que ci'ee constante
mente las verdades decididas por la Iglesia 
romana. 

Ortogonal (del griego orthos, recto, y 
ángulo). Se dice de todo lo que tiene 

ángulos rectos. 
Órtogoma (del griego orthos, recto, j go-

nia, ángulo). Triángulo que tiene un ángulo 
recto. 

Ortografía (del griego ortho-graphia, recta 
descripción). Representación gráfica de un 
objeto, conservando la relación de los volú
menes, áreas y lineas. 

Arte que enseña á escribir correctamente 
y con la puntuación y letras que son nece
sarias para que se le dé -el sentido perfecto 
cuando se lea. 

Ortopedia. Ciencia que tiene por objeto 
corregir las deformidades del cuerpo, valién
dose para conseguirlo de aparatos mecánicos 
adecuados. 

Ortópteros. Orden segundo de la dase 
de insectos articulados. Los ortópteros tienen 
cuatro alas plegadas longitudinalmente; sus 
patas están dispuestas para la carrera y para 
el salto; se alimentan de vegetales, y su vora
cidad es tal, que por lo general causan-gran
des daños á los labradores, destruyéndoles 
sus cosechas: estos insectos sufren metamor
fosis incompletas. Los ortptóeros se dividen 
en dos familias: 1 .a corredores y 2.a salta 
dores. 

A la primera cori'esponden todos los or tóp
teros cuyas patas son proporcionadas y están 
dispuestas para correr, como la cucaracha ó 
corredera ; á los saltadores todos los insectos 
que, como los grillos, saltamontes y langos
tas, tienen las patas posteriores mayores que 
las anteriores, y dispuestas para saltar. 

La cucaracha ó corredera es temible en 
nuestras habitaciones, porque causa en ellas 
estragos bástante grandes, atacando á los 
muebles, vestidos y cuantos comestibles exis
ten en las despensas; ocultan sus larvas con 
bastante cuidado, y éstas no se presentan á 
la luz hasta después de haber sufrido sus 
metamorfosis ; estos insectos despiden un 
olor fuerte y desagradable. E l grillo se en
cuentra por todas partes, en ios campos, en 
los jardines, y hasta en el interior de las ca
sas': todo el mundo conoce el grito monó'tomo 
que le ha hecho dar el nombre que lleva. E l 
saltamonte es c únun en los campos y en los 
prados; se para en la tierra y en las plantas 
pequeñas :salta y vuela fácilmente. La lan
gosta, que no debe oonfundirse con el gaitas 
monte, m uao da loa insectos más temiWeg 
p-8í §ii v©?»0i4ad| iiMíte sin ispéele», eosa» 
eiáá %m.. ú mm&m d@ iangosla di paso, 
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gí-a eti bandadas numerosas, y tan compactas 
que oscurecen el sol; el campo en donde se 
dejan caer estas inmensas Laudadas queda 
devastado en pocas horas, j destruida toda 
su vegetación. 

Ortosa. Sinónimos:' espato fusible, espato 
'brillante, adularía, petanze, silicato de ahími-
m y de potasa. Este mineral, muy común en 
la sierra inmediata de Grüadarrama, es frá
gil; su peso específico de 2,4 á 2,6 Cristaliza 
en prismas oblicuos rombales, raya el vidrio. 
La ortosa de color rojo de cobre muy b r i 
llante ó aventurinada por pajillas de color 
amarillo de oro, se llama, jriedra, del sol; viene 
de Siberia. En los montes de Toledo se en
cuentra la anacarada, denominada por, los la
pidarios piedra de la'Urna; y en Siberia y en 
el Brasil la de un verde azulado opalino, co
nocida con el nombre de piedra de las ama
zonas. 

Ortuñez de Calahorra (DIEGO). Natural 
de Ñájera; escribió «El Caballero del Febo ó 
Alphebo, Zaragoza, 1562. . 

Orval (ANA LEONOR BE BETHUNE DE). 
Abadesa de Nuestra Señora de Val-de-Gif, 
diódesi de Paris, y una de las personas más 
ilustres de su sexo en el siglo x v n y pr inci 
pios del • x v m , lo mismo por sus eminentes 
virtudes que por sus grandes talentos. Nació 
en 1658; compuso las tres obras siguientes: 
«Reflexiones sobre los Evangelios,» «Idea de 
la perfección cristiana y religiosa, etc.,» 
«Reglamentos de la Abadía de Yál-de-Grif, 
con .várias reflexiones sobre los mismos.» 
Esta ilustre religiosa murió el 28 de noviem
bre de 1733. 

Orzuelo. Grranillo que nace en el párpa
do del ojo y molesta mucho. Se llama así 
también el instrumento que tienen los caza
dores para coger vivas las perdices , que es 
á modo de una ratonera de agua con su. tram
pilla movible. • , 

Osa mayor, Osa meríor. Así se llaman 
dos constelaciones que en nuestro clima j a 
mas se ocultan. Se compone la primera de 
siete estrellas brillantes, á que se da el nom
bre de Carro. Los romanos las llamaban á 
las estrellas septentrionales. La segunda es 
menos brillante, y la estrella menor de esta 
constelación es la polar. 

Osario. El hoyo ó fosa donde se pone y 
reservan los huesos de los difuntos, y p ir 
éstens'ion se llama así cualquier lugar donde 
se hallen huesos. 

Hay en Paris un lugar llamado Osario sui-
terráneo deque vamos á dar algunas noticias: 

Sobre la ribera izquierda del Sena, el es
pacioso conjunto de antiguas canteras tiene 
por límite las fortificaciones por una parte, 
y por la otra una linea casi paralela al rio, que 
pasa por. el seíaiíiario de gaa ^ulpiaio. El 

público da a aquellas escayaciones el nombre 
de Catacumbas, impropio en alto grado 
como se ve; pero que no es tan fácil dester
rar. Semejante denominación tiene á veces 
alguna exactitud, sobre todo limitándola á 
la región situada bajo el espa.cio comprendi
do entre la avenida de la Santé, la cálle Da-
reau y la de la Tombe d'Issoire, donde se 
encuentra el osario subterráneo de la ciudad 
de París. Tal es el verdadero nombre de 
aquella porción del suelo inferior del 14.° 
distrito en que se hallan los esqueletos pro
cedentes de los cementerios, sucesivamen
te suprimido desde últimos del siglo pasado. 
Desde 1814, época en que se concluyó la 
traslación del contenido de una veintena de 
cementerios parroquiales, hasta 1859, el osa. 
rio parisiense no habia recibido, propiamen
te hablando, huésped alguno. La abertura 
de grandes y nuevas vias de comunicación, 
que obligaron á veces á hacer escavaeiones 
en, el suelo hasta "bastante profundidad, ha 
suministrado en estos últimos años una in
mensa cantidad de huesos, siendo preciso 
volver á abrir la necrópolis. Se ha calculado 
que, teniendo en cuenta las diferencias de 
sexo, de edad y de estatura, un metro cúbi
co de huesos, que puede pesar próximamen
te 350 kilógramos, representa un centenar 
de individuos. 

E l osario, que ocupa tm espació de 11.000 
metros cuadrados,, poco más órnenos, en
cierran, calculando por aproximación, los 
restos de tres millones de parisienses. Cir
cúlase por é l | merced á algunas galerías, 
limitadas por ambos lados por murallas de 
huesos dispuestos, según.Dulaire, de suer
te que su aspecto aparezca interesante, casi 
agradable. Inscripciones fúnebres recuerdan 
la procedencia diversa de los huesos recogi
dos, ya después de los asesinatos en las cár
celes en Setiembre, de 1793, ya del 18 Bru-
mario y en otras ocasiones; 

OslHWg-a. Princesa'de Inglaterra, que 
florecía á mediados del siglo ix; fué madre 
de Alfredo el Grrande, sesto rey de Inglater
ra, de la dinastía sajona. Las historias anti
guas prodigan muchas alabanzas á Osburga 
que, en aquellos siglos de violencia y barbá-
rie, se encargó de la educación de su hijo; le 
aficionó al estudio, que después le hizo dis
tinguir entre sus contemporáneos , • grabp 
profundamente en su alma los deberes reli
giosos que reglaron siempre su conducta, y 
preparó en fin el reinado verdaderamente 
glorioso del gran Alfredo. 

Oscar (JOSÉ FRANCISCO). Bey ]de Suecia 
y Noruega. Nació el 4 de jul io de 1799; su
cedió al rey Cárlos X I V su padre, el 8 ctó 
marzo de 1844, siendo coronado en Stokoi-

(i mo el 28 áe setiembre del misiao año. PÜ 



hijo tíários Luis E-dgenioj duque <Íe Scania, 
que nació el 3 de majo de 1826 le sucedió 
en el trono, hallándose casado con W i l l e l -
ininia Federica Alejandra, hija del príncipe 
de Holanda, Guillermo Federico, habiendo 
tomado el nombre de Carlos X V . Murió el .8 
de julio dé 1859. 

Osculación (del latin oscidatío, osculus, y 
g'ste del griego Imo, besar; ol beso, el acto de 
besar). Lo mismo que tangencia ó contacto. 
—Llámase punto de osculación el punto en 
que el círculo osculador coincide con la cur
va desarrollante. 

Oscidador. Si suponemos que un hilo 
aplicado exactamente á una curva vaja se
parándose de ella punto por punto y tomando 
la forma recta, irá trazando Qon su estremo 
una curva. Esta curva se llama desarrollan
te, y la primera desarrollada. La desarrollan
te da la medida de la curvatura de la prime
ra linea por medio de arco del círculo con 
que coincide en una parte infinitamente pe
queña de esta curva. Este círculo se describe 
con el radio de la desarrollante en aquel pun
to, y se llama el círculo osculador, porque 
toca en este punto á la desarrollante. E l ra
dio de este círculo se llama también oscula
dor. La curvatura de la linea dada está en 
razón inversa del radio osculador .r—Suele de
cirse que la desarrollada es el lugar geomé
trico de las normales de todos los puntos de 
la desarrollante. 

Oseira. • Mahometana célebre por su valor, 
que se distinguió en el sitio de Damasco el 
año 634. • 

Oseo. E l primero de los profetas meno
res: vivió en Samaná, y profetizó el fin del 
remado de Jeroboan 11, rey de Jerusaleh. 

Oslas ó Azarlas. Décimo rey de Judá, 
liijo de Amasias. Tuvo por guia al profeta 
Zacarías; pero luego olvidó^ la ley y quis® 
hacer un dia el oficio del gran sacrificador 
en el templo, por lo cual le castigó Dios con 
la lepra, de que murió á la edad de 68 años, 
no pudiendo ser enterrado en la tumba de 
los reyes sus antecesores por causa de la 
degradante enfermedad de que falleció. 

Osificación. ¿Acción orgánica que da por 
resultado la conversión de ciertas partes del 
cuerpo en hueso. Los cartílagos tienen gran 
tendencia á la osificación. 

Osimandias. Nombre de un famoso mo
narca de Tebas en Egipto, cuya tumba era 
una de las maravillas de Tebas. 

Osiris. (Véase ISIS.) 
Es la gran divinidad de los ejipcios, la per

sonificación del sol, el creador del universo, 
que no tiene principio ni fin. Ta le miraban 
hajo la forma del buey Apis, ya bajo la del 
buey rojo. 

Osmá (nioGESi DE). Osma corresponde á 

la provincia de Soria. Cayó ett pó(W ele los 
moros, y fué eouqüistada^el año 900 de J . G. 
por Alfonso I I L Animada después por las 
guerras sucesivas la reedificó y pobló Gon
zalo Telles en 938; volvió después á poder 
de los moros, y restauraoa en 1083 por Alon
so V I : nombró obispo de aquella iglesia al 
francés Pedro de Osma. 

Antes del Concordato de 1851 era esta 
diócesi sufragánea del arzobispado de Tole
do : después de aquel convenio lo es de 
Burgos. 

Comprende el obispado 434 parroquias con 
4S4 pueblos, 28.195 vecinos y 127.915 almas. 

A l seminario conciliar bajo la advocación 
de Santo Domingo asisten, por término me
dio 300 estudiantes. 

A l instituto de segunda enseñanza de So« 
r ia , capital de la provincia, asisten unos 190 
estudiantes. ' 

Osman I . Verdadero fundador del impe
rio turco y jefe de - la dinastía de los osman-
lis, que todavía reina en<Constantinopla, Na
ció en Bitinia el año 657 de la Egira (1259 
de J. C ) : murió en 1326. 

[. Sesto emperador otomano, fué 
hijo de Achmed I , y subió al trono en 1618, y 
murió estrangulado por los ganzaros el 20 
de mayo de 1622. Osman 111, genisuitán de 
los otomanos, hijo de Mustafá I I , sucedió á 
su hermano Maíimond I en 1754, y murió 
repentinamente en 1757, habiendo hecho de
capitar seis grandes-visires. 

Osmio, Metal descubierto por Tennant en 
1803 en los minerales de platino. No tiene 
empleo alguno en las artes. 

Oso. Animal carnívoro del órden de los 
carniceros, tribu de los plantígrados. E l 0£O 
es un animal de cuerpo pesado y miembros 
robustos, que pasa una vida solitaria en los 
bosques ó en las altas montañas. La especie 
más común en nuestros climas es el oso par
do, animal desconfiado á pesar de su fuerza 
y de su aspecto feroz. Cuando está irritado 
despedaza á sus enemigos con sus anchos 
pies, ó los ahoga entre sus brazos- E l oso 
blanco habita las regiones polares ; se a l i 
menta de focas y de peces; nada con bastan
te rapidez ; y durante el invierno se guarece 
en las cavernas de las rocas. 

©so y Dragón. Escudo antiguo de armas 
de Madrid. Las armas que usaba Madrid con 
anterioridad á las que hoy lleva, esto es, las 
que tienen por divisa el dragón, provienen del 
tiempo do los griegos. E l dragón era entre 
estos fundadores y primeros habitantes de la 
villa el animal en quien reconocían una vista 
más perspicaz y aguda; cualidad que algunos 
suponen innata en él, y. debida, según •otros, 
al conocimiento instintivo que este animal 



p i é é dé *̂ ei4ba popk $ M aclarar y 
adelgazar la viétai 

Cón tan noble éñséña qulsieíoñ loá pobla
dores de Mantua distinguir el territorio de 
su ciudad, y por eso colocaron en su escudo 
el dfagon, j por eso la llamaron Viseria, que 
era lo mismo que apellidarla país de la pru
dencia y la sabiduría. E l dragón, pues, cons
ti tuyó en aquella época, y basta la veni
da ¡de los romanos, el escudo de armas de 
Madrid, cuyo emblema, si no se conserva
se aún hoy en láminas y monumentos mo
dernos, le tendríamos fácilmente á la vis
ta becho y labrado de aquellos tiempos en 
una piedra que se guardó del derribo de 
Puerta Cerrada, donde existia, y que, como 
afirma un historiador de Madrid, se empotró 
después en una pared de la casa de los Estu
dios. 

Con la desaparición de los griegos de la 
que hoy es corte, desapareció también el dra
gón, que simbolizaba á las-gentes de aquella 
antigua república, viniendo á ser sustituido 
por el emblema que usaban comunmente los 
nuevos dominadores de Mántua. 

Madrid tiene en sus armas el 050 desde el 
tiempo de la dominación romana; y no sólo 
la municipalidad de la villa usó desde fecha 
inmemorial el emblema del oso, sino que ese 
mismo era, y áun es ahora, el que lleva en 
las suyas la clerecía del territorio. De esta 
mancomunidad de divisas nació precisamente 
la idea de colocar al oso sostenido en los pies 
y asiéndose de manos al tronco de una ma
droñera. Sucedió, dice un cronista, que entre 
el cuerpo municipal y el cabildo eclesiástico 
de la villa se entabló un pleito de grande im
portancia acerca de la posesión y aprovecha
miento de inmensos terrenos de pastos y ar
bolado. Mucho tiempo tardó en dirimirse la 
contienda, pues si razones alegaban en su 
abono el cabildo civi l , no de ménos valer las 
presentaba en el suyo el eclesiástico; y tal 
vez hubiera durado eternamente el ^itigio á 
no haberse decidido'que la clerecía se apode
rase de k s pastos, miéntras el ayuntamiento 
se hiciese con la propiedad del arbolado. Y 
para significar de una manera estable este 
acuerdo, se dispuso también que el oso de la 
villa estuviese empinado sobre el madroño, 
árbol muy cemun entre los que se disputa
ban, y que la osa 6 el oso de la clerecía (pues 
en esto se hallan discordes los cronistas), se 
le dibujase en su actitud natural pastando en 
los sembrados. De esta manera se conservan 
al presente, distinguiéndose ademas el oso 
del escudo municipal en que está dibujado 
sobre fondo de plata<»orlado de una cenefa 
azul con siete estrellas y adornado con una 
corona imperial. 

Tal es la historia del dragón y oso de Ma-

d i id . fíe orígéii griego el ppifíiéíó, $ íóüiáüú 
el segundo, parece como que cómprénden un 
sólo pensamiento si se atiende 4 que ambos 
son animales feroces, y á que ambos figuran 
en una misma parte; pero nádamenos que eso. 
E l dragón, emblema de un pueblo ilustrado y 
filósofo, representa la prudencia y la sabidu
ría; el oso , emblema de un pueblo que, por 
más que nos digan lo contrario, bien pode
mos llamarle corrompido y salvaje, represen
ta la destrucción, la sangre y la matanza. 

Osorio (ALVARO NAVÍÁ) . Marqués de San
ta Cruz de Marcenado; fué buen militar, 
escelente escritor en su proíesion, y gran
de erudito: nació en Veigaen 1684. y murió 
en 1732. 

Osorio (ERANCISCA.) Sólo es conocida por 
una obra en verso intitulada: «La Musaraña 
del Pindó, pronóstico burlesco para el año 
de 1758,» Madrid, 1757, en 8.° En la intró-
dticcion de esta obra, que dedicó al duque 
de Arcos, dice la autora que era natural de 
Madrid. 

Ossa (KISSABO;. Alta montaña de la Te
salia á lo largo del g*olfo de Salónica, y pró
xima á los centauros: formaba en otro tiempo 
una sola montaña con el Olimpo; pero Hér
cules las separó y puso entre ambas el céle
bre valle de Tampé. E l monte Ossa es uno 
de los que los gigantes formaron para .esca
lón del cielo. 

Ossaí (AENALDO DE). Cardenal; nació en 
1536 en la diócesi de Auch. Era hijo de un 
albeitar, lo cual, léjos de desalentarle en sus 
pretensiones, parece que estimuló más su 
talento y aplicación. E l buen éxito de várias 
comisiones que le confió Enrique 1V para 
con la corte romana le proporcionaron el 
obispado de Reúnes, y más adelante el ca
pelo. Dejó entre sus escritos una colección 
de Cartas al ministro Vil leroi , que se consi
deró como obra clásica en diplomacia, y mu
rió en 1604. 

Osslan. Célebre bardo escoces, que pare
ce vivia en los siglos II y n i . 

Osteología. Arte que enseña el modo de 
conocer la naturaleza de los huesos del cuer
po humano, sus figuras, ligamentos y dispo
siciones. Es parte de la anatomía. 

Oston (ANA). Jóven y hermosa viuda de 
un caballero inglés, que vivía bajo el reinado 
de la famosa Isabel. Para sustraerse á las 
persecuciones con que esta reina afligía álos 
católicos, se fugó de Inglaterra, retirándose 
á Roma, donde Sisto V la recibió favorable
mente, alojándola en la misma casa de su 
hermana la' señora Camila. Los detractores 
de aquel célebre Pontífice publicaron que 
Ana Oston fué su amante; y otros han dicho 
que se dejó vencer por los obsequios del car
denal de Montalto, sobrino del Papa Sisto. 



Destiem) político |)o? eipa^ 
eio de die^ años que usaban los griegos con 
aquellas personas que tenian gran poder j 
crédito, á fin de que no aspirasen á quitar la 
libertad al pueblo, j á veces para que no es^ 
citasen la envidia de los inferiores. 

Ostras. Moluscos acéfalos testáceos. Las 
ostras son muy numerosas, pero fáciles de 
distinguir por su concba irregular y bivalva, 
cuja cara interna es siempre lisa, de color 
mas ó menos blanco, y á veces nacarado, y 
la cara esterna es desigual y llena de aspere
zas. E l animal no tiene pié, y carece de 
tentáculos; por consiguiente no se puede 
mover del sitio en donde nació ; pasa su vida 
en abrir y cerrar su concha, y no recibe otro 
alimento que el que le lleva el agua. Las 
ostras habitan todos los mares de Europa, y 
principalmente el Océano ; íVu-man á poca 
distancia de las costas bancos imensos, don
de se las pesca en ciertas épocas del año. Las 
ostras que se acaban de sacar del agua t ie 
nen un gusto desagradable, cuyo g-usto ce
nagoso se las hace perder poniéndolas en 
unas pilas ó estanques cuya aguan se renue
va algunas veces , donde se las tiene por a l 
gún tiempo. La ostra es de fácil digestión, 
y por esto los médicos las recomiendan á los 
convalecientes. 

Ostrogodos. Godos del Oriente, como 
los visigodos lo eran del Occidente. 

Othmano-Ben-Jahla-Alcaisi. Natural 
de Sevilla y originario de una nobre familia 
de Málaga; filósofo, medico y jurisconsulto; 
llegó á ser pretor de Velez-Málaga, y otras 
poblaciones. Escribió de gramática sobre 
herencias y medidas de España. Murió el 
año 1357. 

Othon. Emperador de Roma: para llegar 
á este puesto hizo asesinar á (ralba, pero ven
cido por los partidarios de Vitelio, se dió la 
muerte el 20 de abril del año 69, después de 
pulverizar todos los datos que pudieran com
prometer á sus amigos. 

Othon I Llamado el Grande, emperador 
de Alemania. Nació en 912, se coronó en 
Aix-la-Chapell emperador, 936, y murió en 
973, después de haber restablecido en Italia 
él ingenio de Garlo Magno. HotJwn 11 hijo 
del anterior. Nació en 955 y murió en Roma 
el 7 de diciembre de 983 después de haber 
sido derrotado por los griegos unidos á los 
árabes en Basertell en la Calabria el 13 de 
junio de 982. 

Othon lO . Hijo único y sucesor del pre
cedente. Nació en 980 y fué coronado por el 
Papa Gregorio V . su pariente. Murió enve
nado en Palermo el 17 de enero de 1002, y en 
él se estinguió la raza real de Sajonia. 

Othon IV. Nació en 1175, de Enrique de 
iJaviera, llamado el L m i , y de Matilde de In -

glfetewa» Murid en Haróoug el 1S á i m&áted 
de 1218, 

Othon 1 de ©recia. Otkon Jíedeneo Ltiisi 
nació el 1.° de junio de 1815, siendo el se
gundo hijo del rey Luis I de Baviera, y aca
baba apenas sus estudios clásicos, cuando 
fué llamado, á consecuencia de la negativa 
del príncipe Leopoldo de Saxe-Coburgo, á 
ocupar el trono del nuevo Estado griego, por 
el protocolo de Lóndres de 7 de mayo ¿e 
1832. E l 25 de enero f6 de febrero) del año 
siguiente, hizo su entrada solemne en Nau-
plia acompañado de la regencia que le ha
bla sustituido para el ejercicio de la autori
dad suprema hasta que cumpliese los veinte 

j años, y que se componía de tres miembros. 
E l 1.° de junio de 1835 tomó en persona po
sesión del gobierno en circunstancias difíci
les. La regencia bávara, y sobre todo su jefe 
el conde de Armansperg, eran muy impopu
lares en Grecia. 

Otomanos. (Véase TURQUÍA.) 
Otoño. Una de las cuatro estaciones 6 

partes del año, que empieza en el equinoc
cio autumual cuando entra el sol en el signo 
de Libra. 

Otway (TOMÁS). Poeta dramático inglés , 
á quien dan sus compatriotas el primer l u 
gar después de Shakespeare. Nació en el con
dado de Sussex en 1651, y fué autor y actor 
al propio tiempo; pero de ninguna de ambas 
profesiones sacó recursos para una mediana 
subsistencia, ántes vivió casi siempre mise
rable, y murió en lo mejor de su edad, á la 
de 34 años, en el de 1685. 

Ovación. Ceremonia usada entre dos ro 
manos para significar los pequeños triunfos 
que se concedían por las victorias consegui
das á poca costa y sin gran peligro, en los 
cuales no entraba el vencedor en carro; l l e 
vaba corona de mirto. 

Ovalo, ovalado-(del latin omis, el huevo). 
Figura plana semejante á la elipse.—Todo lo 
que tiene forma semejante al huevo. 

Ovario. En anatomía son los testículos 
de la hembra. 

En botánica es el ovario la parte interior 
del pistilo de las flores que contiene siempre 
los huevecillos rudimentos de las semillas-. 
En el ovario hay que atender á su posición, 
según la cual puede ser libre ó súpero, y ad-
herente ó infero. 

E l ovario se llama libre ó súpero cuando, 
hallándose inserto en el receptáculo, no está 
adherido á los demás verticilos; y adherenté 
ó infero cuando, hallándose inserto debajo 
del punto en el cual los demás verticilos que
dan libres, se halla unido á éstos y especial
mente al cáliz. Por el modo de insertarse el 
ovario en el receptáculo se le denomina sen
tado ó estipitado, según que se halle fijo sia 



iütórmédio áe i l iügaa otro Ctléípo, 6 úolocááo 
sobre un pié-ó prolongación. 

Los ovarios presentan en su interior várias 
cavidades 6 celdillas; y á la disposición que 
en estas tienen los huevecillos ó. semillas; y 
sns susteñtáéulos 6 plancentas s©|llama pla-
centacion, la cuál puede ser axilar, central 
y parietal. Algunos botánicos solo admiten 
dos: la axilar y la parietal, atendiendo á que 
la placentacion central no es más que una 
modificación de la axilar. 

Overfeecék (BUENAVENTURA VAN). Céle
bre pintor Holandés, que ñoreci5 á principios 
del siglo XVIII, en Ansterdan. 

Ovidio (PUBLIO OVIDIO NASON) Uno de los 
poetas latinos más célebres, contemporáneo 
y amigo de Virg i l io , Propereio, Horacio y 
demás autores de aquella época. Nació en 
Sulmona él año 711 de Roina ó 43 ántes de 
Jesucristo, y profesó algún tiempo el arte 
de oratoria; pero su estudio favorito y su 
continua ocupación era la poesía, para la 
cual tenia una estremada facilidad. Disfrutó 
por a lgún tiempo de la protección de Augus
to; pero fué luego desterrado por él á los con
fines del Ponto Euxino, donde murió pasados 
ocho años, á los 59 de su edad y 17 de nues
tra era. Positivamente no se sabe la causa 
que motivó su desgracia; pues aunque gene
ralmente se atribuye á la impudencia de su 
Arte de amar, no es creíble se hubiese l l e 
gado con tanta obstinación la defensa de la 
moral pública; más bien es do presumir que 
el delito de Ovidio tuviese alguna relación 
con la familia de Augusto, puesto que su 
sacesor Tiberio no se mostró con él más 
compasivo. Las obras de este fácil y encan
tador poeta son tan conocidas , y su mérito 
tan uñiversalmente celebrado, que no nece
sitan de nuestra recomendación n i de ser 
enumeradas. 

Ovidio es el primer poeta 4e ía decadencia 
y el último poeta del siglo de Augusto. En 
tre sus más famosos libros se cita el de las 
Metamorfosis. 

Oviedo (DON RODEÍOO). Catedrático de 
buena versión en los estudios de Madrid. 
Tradujo vidas de los barones ilustres, que 
escribió en latin Cornelio Nepote; Madrid, 
segunda impresión, 1785. 
pSTOviedo (PROVINCIA DE). ES una de las 
49 de que se compone la Península. 

La provincia de Oviedo abarca lo que ántes 
se llamaba reino de Asturias, y linda al N . 
con el mar Báltico, al E. con Castilla la Vie
ja, al S. con León y al O. conCralicia. 

La riegan el Naron^ el Narcea, el Sella, el 
Naviay el Eo.—Todo el terreno es montuoso, 
penetrando en él los Pirineos, que reciben 
aÜí el nombre de Astúricós. 

jB l terreno produqe en abundancia frutas Be

cas y iegümbreaí tiene búeiios pagleŝ  
da el ganado de cerda y vacuno. La riqueza 
principal consiste en las minas de hierro, QO* 
bre, carbón, azogue y antimonio. 

Oviedo, capital cerca del Nalon; Sede epis-
copal, con Universidad; 25.000 habitantes. 

Depende en lo civil del gobernador de la 
misma provincia; en lo militar de la capita
nía general de Castilla la Vieja; en lo j u d i -
cial de la Audiencia de Oviedo; y en lo ecle
siástico era ántes del Concordato de 1851,' 
diócesi exenta la de Oviedo, mas por aquel 
convenio depende como sufg gáneo de la 
metropolitana deSantiag'o. 

La Audiencia territorial y la provincia 
comprende 15 juzgados do primera instancia. 
La provincia está dividida en 12 distritos 
electorales, á saber: Avilés, Cangas de Ti
nco, Gijon, Infiesto, Laviana, Luarca, Llanes, 
Oviedo, Pravia, Salas, Vigo de Rivadeo y 
Villaviciosa. 

La provincia de Oviedo tiene una estén-» 
sion superficial de 10.596 kilómetros cuadra
dos y una población de 524.000 habitantes, 
distribuidos en 77 pueblos, con ayunta- • 
miento. 

Comprende el obispado 1.117 parroquias 
con 6.371 pueblos con 100.919 vecinos y 
512.048 almas; 

A l seminario conciliar bajo la advocación 
de la Purísima Concepción asisten por térmi
no medio 500 estudiantes. 

A l Instituto dé segunda enseñanza 250. 
Las poblaciones más importantes de la 

provincia son: 
Oviedo, ciudad episcopal, capital de dicha 

provincia, con Universidad, Audiencia ter
ritorial, amenos paseos, campo fértil, estable
cimientos de beneficencia, fábricas de armas, 
curtidos, gorras y de otros objetos; telares 
de mantelería, colchas y lienzos, y talleres 
de diferentes oficios. Son escelen tes cons
trucciones su acueducto de 41 arcos de si
llería, el hospicio, algunos palacios, el mo
nasterio de San Vicente, en cuya iglesia está 
sepultado el célebre P. Feijóo, y sobretodo 
la gótica catedral, que tiene singularísimas 
reliquias en su cámara santa, enterramientos 
de muchos reyes de Astúrias en la capilla 
del rey Casto, y una afiligranada torre, que 
es indudablemente la más esbelta y gallarda 
de su clase en España..—Pola de Siero, v i 
lla á orillas del Nora, con bella parroquia, 
terreno llano y fértil, fábrica de curtidos é 
industria de otros oficios.—Pravia, villa ca
beza de partido judicial , en una colina, so
bre la izquierda del Nalon, con hermoso co
legiata, edificios de sobresaliente planta, fe
races y pintorescas vegas, en que hay gran
des plantíos de árboles frutales y no frútaleSj 
y prados en que so alimenta ganado vacuno 
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de mucha estima.—Cudülero, villa á orillas 
del mar, con puerto, en que hay un pequeño 
muelle, industria de muchos y buenos hi la
dos y telas de lino, y mucho tráfico con pesca 
de todas clases.—Grado, villa á la izquierda 
del rio del mismo nombre, en un ameno y 
estenso valle, con término en que abundan 
las producciones agrícolas, y con fábricas de 
manteca y elaboración de cañones de fusil, 
escopeta y pistola.—Grijon, villa cabeza de 
partido judicial , á la falda de una colina casi 
rodeada por el mar, con buen puerto, obras 
de fortificación, calles espaciosas y rectas, 
hospital, gran fábrica de tabacos y otra de 
vidriería y mucho tráfico en granos, carbón 
de piedra y otros objetos de comercio. Patria 
del ilustre Jovellanos.—Pola de Lena, vil la 
cabeza de partido judicial , en la confluencia 
de los rios Lena y Naredo, con terreno en 
que se cosecha mucha avellana y abundan 
las legumbres y frutas y pastos para gana
dos de todas clases.—Mieres del Camino, vi
lla en una hermosa y dilatada vega circuida 
de montes poblados de frutales y pastos, ha
biendo en diferentes parajes minas de esce-
lente carbón de piedra, cinabrio, hierro y 
azufre. En el pueblo se ve un antiguo palacio 
del marqués de Campo-Sagrado, leyéndose 
en el dintel de su puerta esta inscripción: 
«Después de Dios la casa de Quirds.»—Lan-
greo, ayuntamiento por cuyo territorio cruza 
el rio Nalon, encontrándose en sus montañas 
minas de hierro y las afamadas de carbón de 
piedra, para cuya estraccion hay magnífica 
carretera carbonera hasta el puerto de Gijon. 
—Luarca, villa cabeza de partido judicial , 
con buen caserío, hermosa casa municipal, 
puerto regular de mar, fábrica de salazón y 
término con buenos pastos y otros frutos 
agrícolas.—Avilés, villa cabeza de partido 
judicial, sobre la izquierda de su ria, con 
buenas calles soportaladas, una hermosa 
plaza, elegantes edificios, dos parroquias, 
hospital, buen puerto marítimo, término de 
bastantes producciones agrícolas; minas de 
hierro y de carbón de piedra, y fábricas de 
caldereríay cristales..—Cangas de Onís, vi l la 
cabeza de partido judicial , en país montuoso, 
con recuerdos históricos del tiempo de don 
relajo, bastante agricultura, fábricas de 
curtidos y otros oficios mecánicos.—Cova-
aonga, lugar en terreno áspero, con el cele
brado santuario colegiata, memorable por 
uaberse emprendido allí la reconquista de 
España por el infante de España D. Pelayo, 
puyo^ sepulcro se contempla en una cueva 
inmediata.—Llanes, villa cabeza de partido 
judicial, á orillas del mar, con calles muy 
impías, suntuosa parroquia, otros buenos 

iW' i 8 ' ûevto peligroso, un fuerte para 
ueíenderle, industria de lencería, y terreno 
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fértil y pintoresco, en que abundan pastos 
para ganados, y en especial frutas.—Castro-
pol, vi l la cabeza de partido judicial, en una 
eminencia entre dos rios, á orillas del mar, 
con buena casa municipal, bella parroquia, 
lindos paseos, bastante cosecha de granos y 
hortalizas, telares de lienzos, herrerías y 
otras manufacturas. 

Oviedo (JUAN DE). Jurado de Sevilla; na
ció en la ciudad de Sevilla en 21 de mayo de 
1565. Fué su padre Juan de Oviedo. Estudió 
escultura y arquitectura bajo la dirección de 
su tio Miguel Adam, y más adelante estudió 
matemáticas con grandes maestros, aprove
chándose mucho de la manera de trazar de 
Jerónimo Fernandez. Fué maestro mayor de 
la provincia de León, con título del licencia
do Pedro de Villares, del hábito de Santiago, 
y visitador de los hospitales de Sevilla y de 
sus posesiones, y su proveedor. En este 
tiempo, año de 1600, le hizo merced el Con
sejo supremo de la Inquisición de nombrarle 
secretario de la ciudad de Lima, destino que 
no quiso aceptar. A l año siguiente le recibió 
Sevilla por su maestro mayor, y después por 
su jurado. Cuán acertada hubiese sido esta 
elección lo prueban las muchas obras que se 
hicieron por trazas suyas. Entre otras, debe
mos citar el templo de la Merced y el de las 
monjas de la Asunción de esta Orden, el de 
San Benito y San Leandro, y señaladamente 
los famosos túmulos, el de Felipe I I y el de 
la reina Margarita, los cuales hizo por opo-
sion, siendo el del rey la obra más grandiosa 
de España. Hallábase adornado de magnífi-. 
cas estatuas del célebre escultor Juan Mar
tínez Montañés y de Gaspar Nuñez Delgado; 
de pinturas de Pacheco, de Alonso Vázquez 
Pérez y de Juan de Salcedo, artistas todos 
sevillanos. A este túmulo dedicó Cervantes 
aquel celebrado soneto que empieza: 

«Vive Dios que me espanta esta grandeza 
Y que diera un doblón por describilla, etc.>> 

Por su órden se hizo el matadero de Sevilla, 
de trescientos pies de largo, de bóveda ele un 
cañón. En su tiempo se construyeron dos 
coliseos, uno de madera y otro de mármoles 
y albañilería. En el año de 1616, viendo en 
Alcalá los hurtos que hacian al agua de Se
villa, entró más de cuatro picas debajo de 
tierra, é hizo los reparos convenientes, gas
tando doce dias sin retirarse á su casa. G l ia
re ció también á Sevilla por tres veces, en las 
grandes avenidas para que no se anegase, 
con g'rande riesgo de su persona y esclavos. 
Prestó eficaces socorros en muchos incen
dios, especialmente en el de la Contratación 
y de San Bernardo, donde entraba el fuego 
al almacén de la pólvora, y rompiendo con 

M 



tifia hacha las puertas, salió abrazado con un ' 
•barril de pólvora, y evitó que se volase aquel 
barrio y la iglesia'que estaba junto. Socorrió 
el fuego grande de San Telmo, el de la casa 
del Carpió, escribano público, en que seque 
bró un pió, y otros fuegos menores. Ahorró 
á Sevilla todos los veedores que ponia en sus 
obras. Puso en estado de defensa la costa de 
Andalucía, acabando cuarenta torres que es
taban comenzadas bacia treinta, años, estuvo 
á punto de ser cautivo tres veces, y el dia de 
San Lorenzo de 1613 rindió temerariamente 
ú trece moros que salieron á tierra en Cádiz, 
junto á Ta Torre de Hércules, con sólo tres 
peones desarmados, presentándose á caballo 
con lanza, pistolas y cuero de ante, espada y 
daga, y los maniató á vista del general don 
Luis Fajardo y 1). Manuel de Benavides, cas
tellano de Santa Catalina que le hablan en
viado á reconocer. E l año. de 1614 fue al so
corro de la Mámora, llamado por tres cartas 
del rey Felipe I V , y llevando ocho soldados 
sirvió en la guerra y fortificación de los dos 
fuertes, casi seis meses á su costa. Hiciéron-
se por su traza otras dos fuerzas del Puntal y 
Matagordo en la isla de Cádiz y Puerto Real 
para guarda de las armadas. En 1617 le hizo 
merced S. M . del hábito de Montosa, habien
do visitado el ano anterior las torres y mue
lle de Málaga con seiscientos ducados de ren
ta, en cada año. Asistió á la conquista del 
Brasil, donde estando disponiendo con que 
ofender á los enemigos, como ingeniero ma
yor, y alentando álos demás soldados, fué he
rido de una bala que le llevó la pierna dere
cha, desde el nacimiento del muslo, de que 
murió dentro de dos horas, con muestras de 
gran cristiandad, en las manos del padre 
(a-aspar de Escobar, de la compañía de Jesús, 
cumplidos sesenta años en el de 1625, con 
general sentimiento de todos, especialmente 
de D. Fádrique de Toledo, gran general es
pañol que se halló presente. • 

Ovillejo. Composición de versos ende
casílabos, en que se mezclan algunos de siete 
sílabas, y van concertando en consonante un 
verso con otros sucesivos, y á los dos s i 
guientes muda otro consonante. 

Ovología. Parte de la historia natural 
que trata de los hueros de los animales y de 
los óvalos de los vegetales. 

Oxalatos. Los oxalatos son las sales for
madas por el ácido oxálico. Cuando se les 
calcina en un vaso cerrado se descompoiien, 
y producen carbonates si las bases son fuer
tes; óxidos, si son débiles y áun los óxidos 
son llevados al estado metálico si son fácil
mente reductibles: jamas hay residuos car
bonosos. Calentados con ácido sulfúrico con
centrado, desprenden volúmenes iguales de 
$SÍdo de oarbono y de ácido carbónico. Con 

las galea de eal dan un precipitado blanco. 
©sál ica (AOIDO). Este ácido se descompo

ne por el calor ó cuando se calienta con el 
ácido sulfúrico, en volúmenes iguales de óxi
do de carbono y de ácido carbónico sin resi
duo; forma con las sales de cal un precipita
do blanco. Forma también sales anhidras por 
las que se ve que su composición es: 

Carbono.. . . . . 33.77 (pejAo 
Oxígeno. . . . . . 66.23,1 b'dUd-

Pero aislado y libre encierra por lo menos 
cuando está desecado 19,90 por 100 de agua 
y cristalizado 3 equivalente^ ó 42,70 por 100 
de agua. - -

Se estrae este ácido de la sal de acederas ó 
bi-oxalato de potasa precipitándolo por el 
acetato de plomo. Se descompone el oxalato 
de plomo obtenido por el hidrógeno sulfura
do ó el ácido sulfúrico, poniendo el líquido á 
digerir en este último caso con el oxalato de 
barita para quitar e l esceso de ácido, sulfú
rico . 

E l azúcar,, el almidón, el leñoso, y en una 
palabra, la mayor parto dé las materias orgá
nicas, se tranforman en ácido oxálico cuando 
se tratan con una cantidad conveniente de 
ácido nítrico; y así es como generalmente; se, 
prepara para las necesidades del comercio. 
Lo común, es preferir el azúcar cuando se 
quiere obtener puro con facilidad. Con tres 
partes de azúcar y 30 de ácido nítrico de 1,12 
de densiüad, puede producirse una parte'de. 
ácido oxálico. Debe calentarse primero poc%á 
poco, después se hierve la mezclay se evapora 
el líquido hasta la consistencia de jarabe. El 
desprendimiento de. ácido carbónico y de va
pores nitrosos es muy abundante;-, éstos pue
den emplearse para la conversión del azufre 
en ácido sulfúrico. Los cristales que se ob
tienen deben enjugarse y someterse á una 
nueva cristalización. 

E l ácido oxálico se emplea como mordien
te en la fabricación de telas pintadas, así co
mo también para quitar las manchas de tinta 
y de hierro, 

Oxford. Condado de Inglaterra, que con
fina al Norte con los de Warwick y Nort-

; hurbercad; por el Este con el de Buckin-
gham; por el Sur con el de Berck; y por el 

.Oeste con el de GHocester. Su superficie es 
de 35 leguas cuadradas y 120 mil habi
tantes. 

Oxford es la capital del condado y- una de 
las mejores de Europa, y su vida y su cele-

! bridad la debe á la Universidad, que dicen 
: fué fundada por Alfredo, y es uno de los pri
meros establecimientos científicos de Eu-
ropa. " . 

O s l á e s . Nombie genérico de las coinbi-
; naciones binarias del, óxido con los obros 

i cuerpos simples .' Los óxidos de todos los roe-
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tales-solí ,todos áólidos, j sólo uü rédü'cidú j 
número de entre ellos tíérien el brillo meta- 1 
iicó: tales son los lliéíros oxidulado y oligis-
to, álg'nnos óxidos de manganeso, etc.; pero 
pierden este brillo por medio de la t r i tura
ción; su color es, por lo general, diferente 
de el del metal quedos produce, color que á 
veces es muy bonito y tiene mucho bri l lo; 
razón por la cual esta clase de cuerpos pro
duce materiales preciosos para la pintura. 
Su densidad es siempre menor que la de los 
metales que les sirven de base. Son inodoros, 
salvo los de antimonio y de osmio, en el es
tado de vapores. Todos ellos, son también 
casi fijos, conescepcion del protóxido de an
timonio y. de los ácidos molíbdico y ósmico. 
Un gran número de ellos hay que son fusi
bles. E l calor reduce completamente los óx i 
dos de plata, de mercurio, de oro, de platina 
y multitud de metales que acompañan á esta 
última sustancia. También el calor reduce á 
un menor grado de oxidación los peróxidos y 
cleutóxidos de cromo, de manganeso, de plo
mo, etc.; muchos son los protóxidos que se 
peroxidan por medio del tostado. E l carbono, 
mezclado íntimamente con los óxidos, los re-
'duce casi todos, y también reduce un gran 
número de ellos por medio de la cementa
ción. Eí hidrógeno y el azufre se encuentran 
en el mismo caso. E l cloro, por la via seca, 
ataca todos los óxidos cuando están mezcla
dos con carbón. E l hierro y el estaño redu
cen, con ayuda del calor, los óxidos de casi 
todos los metales. Casi todos los óxidos son 
iüsolubles en el agua; pero todos ellos son 
susceptibles de combinarse con ella para for-
iná,r hidratos. 

Oxigémdos. Los minerales oxigenados 
han sido ya estudiados en otras familias, que 
reciben su denominación de otros elementos 
con los que está combinado ó mezclado el 
Oxígeno. Este cuerpo es un gas sin color, 
olor ni sabor, de 1.1057 de densidad. Es el . 
cuerpo simple más electro negativo. Se com
bina con todos los cuerpos simples, unas ve
ces con desprendimiento de calórico, otras 
de calórico y luz.. Forma cerca de los 0,21 de 
la atmósfera. En el estado de combinación 
Constituye cerca de los 0,50 dé la tierra, 
por lo que no cabe duda que es su elemento 
principal. Es el cuerpo que representa el pa
pel más importante en el fenómeno llamado 
combustión - es el sólo gas capaz de alimentar 
la vida. 

©SHg'eís®. E l oxígeno es un etiérpo sim
ple y gaseoso, permanente, incoloro, insípido 
e inodoro^ cuya densidad=—1.1026. E l agua 
disuelve 0.0B5 de su volumen , cantidad i n 
significante en peso. Comprimido con fuerza 
-7 rapidez en un cuerpo de bomba , desarrolla 
Juz y un calop suficiente para encender la 

yesca. EAtré todos íós1 cuerpos és el ̂ tíé 
activa la combustión. Sólo el protóxido de 
ázoe participa con él; pero en un grado me
nor de esta propiedad la cual debe al oxí
geno qué contiene. Es eí sólo gas propio 
para la respiración, j susceptible de trasfor-. 
mar la sangre venosa en sangre arterial: su 
acción es- moderada en el aire que nosotros 
respiramos por la mezcla de un gas inerte; 
el ázoe. E l oxígeno, á la temperatura ordina
ria, no ejerce su acción más que sobre un re
ducido número de cuerpos; pero cuando se le 
calienta al rojo, cierto número de ellos, el 
hierro por ejemplo, arden en ese gas, con un 
brillo tal , que la vista no puede sufrirlo. E l 
oxígeno es entre todos los elementos el que 
está más generalizado en la naturaleza: for
ma parte de la inmensa mayoría de las sus
tancias minerales que componen la corteza 
terrestre; constituye los 0.21 del aire atmos
férico, y las 0.889 del agua. 

Este gas se prepara bien calcinando a^ 
blanco protóxido de manganeso, en una re
torta, en cuyo caso se forma óxido rojo de 
manganeso y se desprende la tercera parte 
del oxígeno que contenia el peróxido , bien 
tratando en caliente el peróxido de mangane
so por el ácido sulfúrico, en cuyo caso se for
ma sulfato de protóxido de' manganeso y se 
desprende la mitad der oxígeno que contenia 
el peróxido; bien, en fin, calentando con mu
cho cuidado en una retorta pequeña de vidrio 
cloruro de potasa, en cuyo caso se forma pri
meramente cloruro de potasio é hiperclorato 
de potasa, el cual se descompone por sí mis
mo á una temperatura más elevada, dejando 
tín residuo de clorüro de potasio; en todo se 
desprenden 6 equivalentes de oxígeno 6 32 
por 100, poco más ó menos, del peso del clo
ruro empleado. 

Oxigonia (del griego óxügonia,, ángulo 
agudo). Triángulo que tiene tres ángulos 
agudos.-—Esta palabra solia aplicarse tam
bién á toda figura que tuviera ángulos 
agudos. 

Ozanne (MARÍA Y JUANA FRANCtsCAj. 
Hermanas de los célebres grabadores fran
ceses Nicolás y Pedro Ozanne. Se distinguie
ron también por la delicadeza de su bur i l , y 
dejaron muchos grabados, entre los cuales 
se citan con elogio una Vista del puerto de 
Liorna.—El tiempo sereno.—Las postas fla
mencas y la Granja flamenca, de la primera. 
Yista del puerto de Bieppe.—-Otra del Puer
to de San Valerio.—'Otra del Puerto de L i o r 
na, tomada del cuadro de Vernet, y diferen
tes vistas de las colonias francesas, de la se
gunda. Murió María en Paris en 1786, y 
Juana Francisca en 1795. 
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Astúrias y León, que cas<5 con B . Bermu-
do I hácia el afío 790. 

Como su esposo, se hizo célebre por sus vir
tudes, y fué madre de los infantes D. l i a i a i -
ro, D .Grarcía, doña Cristina y doña Tisiena. 
Cuando D . Bermudo cedid el trono á don 
Alfonso I I , se retiró de la corte con su espo

so. Aunque no se sabe fijamente el año de 
su muerte, asegúrase que fué sepultada en 
Ciella, y después trasladado su cuerpo con 
el de D . Bermudo y la infanta Cristina al 
monasterio de San Juan de Corlas, en As
túrias. 

P . Contando la c/i como letra, la p ocupa 
el lugar 18, y aceptando la /c, el 19 en el a l 
fabeto español. En el romano era la letra 15. 
Es una de las articulaciones más claras y fá
ciles; se combina con todas las vocales y con 
las consonantes l y r, á las cuales liquida; 
á veces afecta á la como en Psiquis, y en 
algunos lenguajes á la « y á la í. hos moder
nos consideran la^» corno la esplosion labial 
muda que corresponde á la consonante i . 

En geometría analítica se emplea para re
presentar el parámetro. En la numeración 
griega valia ochenta ú ochenta m i l , según 
llevase un acento ó subacento. En la» ins
cripciones valia cinco; si. dentro de ella se 
encuentran la j \ , H , X , M , quintuplica el 
valor de estas letras. Así I M I valia doscien
tos. En hebreo , la p (pM) valia también 
ochenta. 

Pablo (SAX). E l apóstol de los gentiles; 
nació.el año 2 de Jesucristo, de padres j u 
díos, en Tarso (Cilicia), que gozaba el p r i v i 
legio de óiudad romana; se llamó primero 
Saulo, y era uno de los perseguidores del 
Cristianismo; pero se convirtió luego á con
secuencia de una visión celestial, y fué uno 
de los más ardientes apóstoles de la religión 
nueva. Predicó el Evangelio á los paganos 

en el Asia Menor y en la Península griega 
(especialmente en la isla de Chipre, en Gala-
cia, en Efeso, en Tesalónica, en Atenas y en 
Corinto), volvió á Jerusalen el año 58, donde 
fué acometido por el populacho judío, que 
queria matarle • el gran sacerdote le citó 
después ante el tribuno Liceas. Félix, gober
nador de Judea, lo tuvo dos años encerrado 
en las cárceles de Cesárea; y habiendo ape
lado para ante el César el nuevo gobernador 
Eestus le envió á .liorna. Fué absuelto, vol
vió á Oriente para consolidar la primera or
ganización de la Iglesia, regresó á Eoma por 
los años 63 6 64., donde habia ya cristianos 
en el mismo palacio, ele los Césares y aumeiitó 
considerablemente su número; pero escitó 
con sus respuestas la cólera del emperador, 
ante el cual habia comparecido, y fué deca
pitado con San Pedro el año 65 ó 66 en Eoma 
en el lugar llamado Agu^s Salvianas. Se ce
lebra su fiesta el 29 de junio, y su conversión 
el 25 de enero. Nos quedan '14 «Epístolas,» 
que escribió á las iglesias de las regiones 
donde habia predicado, notables por la fuer
za de lógica y por la sabiduría de los precep
tos que contienen. Sólo se ha disputado la 
autenticidad de la última: «La Epístola á los 
hebreos; Los iHechos de los apóstoles,» son 
pMncipalmsnte la historia de San Pablo. 
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Pablo (LA CONVERSIÓN DE SAN). Furioso 

v veloz caminaba este santo (ántes Saulo) á 
tiamasco en persecución de las cristianos, 
cuando de repente ovó una voz que le dijo: 
«Saulo, Saulo, ¿po/que me persigues?» No 
fué necesario más para que el terrible león 
se convirtiera de perseguidor de la Iglesia 
en su acérrimo defensor j apóstol para lle
var por do quiera el nombre de Jesucristo. 
Ésta admirable conversión ocurrió el dia 25 
de enero en el segundo ano después de la 
ascensión del Señor. 

Pablo (SAN). Primer ermitaño. Este mo
delo de la vida solitaria nació en la Tebaida 
Inferior, 228. Después de muertos sus padres 
se retiró al desierto, habitando en una cueva 
ála falda de un monte, donde se ejercitó en 
toda clase de penitencias, ayunos y oracio
nes. Murió, el dia 15 de enero de 343. Su 
cuerpo fué trasladado á Venecia, y el año 
1381, Luis I , rey de Hungría, mandó llevar
lo á Buda y fué colocado solemnemente en 
la iglesia de San Lorenzo. 

Pablo. Cinco Papas de este nombre.— 
Pallo I sucedió el 22 de mayo de 757 á E s 
teban I I I , su hermano, y fué el Papa 95. 
Fundó en Roma, entre otras iglesias, la de 
los apóstoles Pedro y Pablo, cerca del anti
guo templo de Eómulo. Murió el 21 de junio 
ielGl.—Pablo 11, papa 220, sucedió áPio I I 
en 1464 á la edad, de 83 años , y murió el 25 
de julio de 1471. Dispuso este Papa que en 
adelante sólo los cardenales pudieran ser ele
gidos Papas.—Pablo I I I , papa 229, nació en 
1334 en Carin (Toscana); era hijo de Pedro 
Faínesio, y sucedió á Clemente V I H el 13 
de octubre de 1534. Fué quien aprobó el Ins
tituto de los jesuítas por bula espedida en 
1540. Murió él 10 de noviembre de 1549. E n 
su tiempo se separaron de la Iglesia de Roma 
la Inglaterra, la Suiza y una gran parte de 
la Alemania.—Pablo I V , papat232, sucedió 
á Marcelo I I en 1555 á la edad de 80 años, y 
murió el 18 de agosto de 1559. E l pueblo ar
rastró su estatMa..—Pablo V, papa 242, nació 
en Roma, y se llamaba Camilo Borghesse. 
Sucedió á León X I en 1605 á la edad de 53 
años. Murió el 28 de enero de 1621. E n su 
tiempo se concluyó el palacio Quirinal. 
. Pablo I . Patriarca de Consfanfinopla en 
336. Fué célebre por la erudición que mani
festó en el Concilio de Nicea. E n su patriar
cado hubo grandes turbulencias, y al fin 
murió estrangulado. L a Iglesia le honra co
mo mártir, y el emperador Teodosio el Grran-

hizo trasportar su cuerpo á Constantinopla 
con grandes honores. Pablo I I , herético nao-
notalita, patriarca de Constantinopla en 641 
por la intervención de Constancio, emperador, 
meto de Heraclio. Murió en 654 ó 655.—i^-
m y/y5 pai>riar(.a ^ Constantinopla, era se

glar y sewetario del emperador, y fué ele
vado á la silla en 693, siendo su Vida poco 
conocida.—Pablo I V , natural de Chipre; su
cedió en 780 en el patriarcado de Constanti
nopla á Nicetas, y murió el 31 de agosto de 
784, retraído en un monasterio llorando la 
debilidad que tuvo de admitir en su comisión 
á los iconortiacos. 

Pablo I de Rusia. Nació el 1.° de octu
bre de 1754; era hijo de Pedro I I I y de Cata
lina la Grrande, que le tuvieron alejado de 
los negocies hasta que ocurrió la muerte de 
ésta. Falleció asesinado por la nobleza en su 
palacio de San Miguel el 23 de mayo de 1803. 
Fué un príncipe sabio y caritativo, y se pro
ponía atajar la soberbia ambición de los 
grandes de Rusia. 

Pablo (PEDRO). Pintor español, que vivia 
en Calaluña á mediados del siglo xvi. Entre 
las obras que ejecutó este profesor, debemos 
citar las que pintó, acompañado de Pedro 
Serafín, en las puertas del órgano de la cate
dral de Tarragona, que representan abiertas 
el nacimiento y resurrección del Señor, y 
cerradas la anunciación de Nuestra Señora, 
con figuras mayores que el natural. Ademas 
hizo en la misma iglesia algunas obras de 
bastante mérito, que le dieron una justa re
putación. 

Pablo de Samorata. Patriarca de Antio-
quía (año 260 de la Era cristiana). Empren
dió la conversión de la reina Zenobia á la fe 
cristiana, y de llevarla por prudentes conce
siones al conocimiento del Evangelio; pero 
los ortodoxos le reprocharon esta prevarica
ción como una heregía, le convencieron de 
haber negado la divinidad de Jesucristo, le 
escomulgaron y depusieron en Concilio cele
brado en Antioquía. Su doctrina le sobrevi
vió, y su» partidarios recibieron más tarde 
el nombre de Paulianistas. Pablo I I reempla
zó en la silla patriarcal de Antioquía el año 
519 al heresiarca Severo: abdicó el año 521 y 
murió miserablemente. 

Pablo de Tyro. Retórico célebre, con
temporáneo de Filón de Biblos (120 déla 
Era cristiana); fué diputado por sus conciu
dadanos cerca del emperador Adriano, el 
cual, encantado por su elocuencia, no dudó 
en acceder á su misión, y exigió la ciudad 
de Tyro en metrópoli. 

Pablo Veronese. Célebre pintor natural 
de Varona, que nació en 1532 y murió en 
1588. E s autor del celebérrimo cuadro La 
afoteosisde Venecia. 

Paoana blanca. [Jnglans alba de Lineo.) 
Pacana de fruto en forma de aceituna. 

[Juoians olivce-formis de Lineo.) 
Estas dos especies de la América Septen-

trioaal, cultivadas en nuestros jardines,, 
compiten con el nogal común, tanto por el. 
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buen gusto de sus semillas oleagiaosass, como 
por las buenas cualidades de la madera. Se 
reproducen de semilla. 

Bacheeo (CRISTÓBAL). Pintor español, que 
íiorecia á mediados del sig-lo xvr. Para cóno-
cér el mérito de este famoso artista, baste 
decir que los principales personajes de aque
lla época le mandaban hacer sus retratos, y 
el duque de Alba le confió las pinturas que 
se hicieroii eri sus palacios. 

Pacheco (FRANCISCO). Pintor sevillano, 
escritor j poeta. Nació en ISTl, y fué amigo 
del Grecio y de Juan Garducho. Fué maes-
trólde Juan de Velazqüez, con el cual casó á 
su bija. Murió en Sevilla en 1654. 

Pacheco (D. FRAMHSGO). Natural de Ciu
dad Rodrigo, cardenal, arzubispo1 de Burgos, 
célebre por las importantes comisiones qne 
desempeñó en tiempo de Felipe I I . 

Pacheco (DOÑA MARÍA.) Señora españo
la que se bizo célebre por su estraordinario 
valor: nació á fines de! siglo xv, y casó con 
B , Juan de Padilla, general de los comune
ros, cuando lu guerra civib entre la santa 
liga y el emperador . y rey D. Cárlos V . 
Miéntras vivió su esposo, se dió á conocer 
únicamente por sus grandes talentos, por la 
exaltación de sus ideas políticas, y por el 
arbitrio que discurrió para apoderarse de las 
albajas de los templos de Toledo, y atender 
con su producto al sostenimiento de' los co
muneros. Á.1 fin llegó el 23 de abril de 1520, 
en que Padilla perdió la batalla de V'illaiar 
y fué becho prisionero, con otro de los jefes 
principales por el conde de Haro: el gene
ral Pedro Maldonado y Juan Bravo perecie-
ron en el patíbulo el dia siguiente: los re
gentes concedieron el perdón á los demás, y 
todas las ciudades de la liga entraron en la 
obediencia del rey, siendo la primera que 
dió el ejemplo de sumisión Yalladolid. Po
cos momentos ántes de ser degollado don 
Juan dé Padilla escribió dos cartas, la p r i 
mera á la ciudad de Toledo, la segunda á su 
esposa doña María que se hallaba en la mis
ma capital: esta última se hallaba concebida 
en los términos siguientes: 

«Señora, si vuestra pena no me lastimara 
»más que mi muerte, yo me tuviera por del 
»todo bienaventurado, pues que á todos es 
»tan cierta, señalado bien, sabe Dios á quien 
»se la da, que sea de algunos llorada, y de 
»él recibida en algún servicio. Obré bien 
^defendiendo mi patria de tiranos y tengo 
»conciencia tranquila. Quisiera ten r más 
»espacio en que escribiros algunas cosas pa-
»ra vuestro consuelo, pero ni á mí me le dan 
»mis verdugos, ni yo pretendo que haya d i -
»lacion en recibir la corona que espero, 
x^os, señora, como cuerda, llorad vuestra 
2>desdÍQha y la de la patria, y no mi muerte. 
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»que siendo ella cual es, de nadie debe ses? 
»llorada. M i ánima (pues otra cosa no tengo] 
»dejo en vuestras manos. Vos, señora, haced 
»de ella como con la cosa que más os quiso 
»en este mundo.—- A Pedro López mi señor 
»no escribo porque no me atrevo por éls y 
»porque aunque fui su hijo en osar perder 
»la vida por la causa de los buenos, no fui 
»su heredero en la ventura. Mi criado Sosa 
»(como testigo de vista de lo secreto de mi 
•¿voluntad), o ski irá lo más que aquí falta, y así 
»quedo dejando la pluma y tomando el cu-
»chiilo de vuestro dolor y mi descanso.— 
»Juan Padilla.» 

La ciudad de Toledo, animada por el obis
po de Zamora, Acuña, que habia sido acla
mado arzobispo por el pueblo, fué la única 
que persistió en la defensa dé los comune
ros; y doña María, desde que recibió la carta 
que acabamos de copiar, sólo pensó en ven
gar la muerte de su esposo, y acometer em
presas memorables. Necesario es conocer 
que esta señora fué terrible en la venganza; 
pero no puede ménos de contesarse que su 
valor rayó en lo heroico. E l arzobispo Acu
ña no fué reconocido como tal por los canó
nigos, y osperimentó algunos reveses: Tole
do solamente iba á contrarestar el gran po
der de Cárlos V . , y nume?osas tropas se 
acercaban á sus muros; al g'eneral más 
aguerrido hubiese hecho temblar una situa
ción tan desesperada; sin embargo, y ño fué 
bastante á debilitar el ánimo esforzado de la 
viuda de Padilla. Tomó el mando de la ciu
dad y se apoderó del alcázar', en el cual hizo 
degollar á los dos hermanos Aguirre, por 
que hablan retardado la entrega á los comu
neros de los socorros pecuniarios que les 
hablan mandado por su conducto. 

Impaciente por vengar á su esposo, doña 
María escribió á las comunidades, púsose al 
frente dé los toledanos, les arengó elocuen
temente para que se resistiesen, y pintó coií 
negros colores la suerte que les estaba reser
vada si sucumbían: en fin, fueron tales su 
energía y diligencia, que reanimó por un 
momento las esperanzas de los comuneros. 
Hicieron éstos prodigios de valor, porque 
derrotaron completamente las tropas reales 
que mandaba el prior de San Juan, D. Anto-
de Zuñiga; pero se vengaron con crueldad, 
pues en represalias del incendio de Mora, 
quemaron los pueblos de Villarica .y Villa-
luenga , se internaron hasta Tepes y 
Ocaña, talando todas las posesiones de los 
que se mostraban adictos al rey, y en Tole
do arrasaron las casas de Portocarrero_ y de 
Hernando de Silva, Reforzado el ejército del 
prior de San Juan, volvió á estrechar el 
sitio: doña María, viéndose sin dinero, para, 
pagar á sua tropas, pidió un préstamo á los 
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oaBpüigos: éstos se lo negarojij pero fueron 
encerrados de gu órden en la sala capitular, 
y al cabo de dos días, acosados por el ham
bre, ofrecieron seiscientos marcos de plata, 
entregando en el acto quinientos. En ciei'-
ías ocasiones el diaero es ineficaz para reme
diar urgentes necesidades: faltaban víveres, 
y ios sitiadores se determinaron á hacer una 
salida con el fin de introducir un convoy; 
mas con tan poca suerte, que al forzar la 
linea de los sitiadores, fueron rechazados y 
obligados á entrar precipitadamente en la 
ciudad con pérdida de mil y trescientos 
hombres. Estos desastres por un lado, y por 
otro el disgusto de los eclesiásticos yreligio-
gos, obligaron á los toledanos á capitular. 
Entonces doña María Pacheco se encerró -en 
el fuerte resuelta á defenderse hasta el ú l t i 
mo trance: pero fué atacado y tomado pol
las tropas reales. No poroso se rindió la 
viuda de Padilla: ;se retiró á su casa, y allí 
continuó resistiéndose, hasta que ocupada 
por los soldados del prior, se disfrazó de a l 
deana, y pudo fugarse al vecino reino de 
Portugal,, acompañada de dos escuderos, y 
llevando consigo á su hijo, de tierna edad. 
Residió algún tiempo en Braga, donde se 
nsosteniaáespensas del arzobispo, y después se 
trasladó á Oporto: .en esta ciudad murió de 
miseria el año 1528; en opinión de otros es
critores, ocurrió su fallecimiento en el mes 
de marzo de 1531, de resultas de una pulmo
nía. Dejó dispuesto doña María en su última 
voluntad, que se trasladase su cadáver á 
Villalar, y fuese enterrada con el de su es
poso D. Juan Padilla; pero no pudo cumplir
se esta disposición testamentaría, y fué se
pultado frente del altar de San Jerónimo, 
en la Seo de la referida ciudad de Oporto. 
Sobre su sepulcro se mandó (sin duda por 
los dos escuderos que con ella se habían fú-

el siíjuiente epi-gado de Espí 
10: 

,ñaj grai 

«María... de alta casa derivada, 
De su esposo Padilla vengadora. 
Honor del sexo... yace aquí enterrada. 
Muriendo en proscripción se vió privada 
De ir cual quiso á la tumba de su esposo: 
Pero Sousa y Ficorhoo,, sus criados, 
Le procuraron sepulcral reposo. 
Luego que el cuerpo consumido fuere, 
Bajo una losa deben verse unidos 
Los restos de Consortes tan queridos.» 

-—«U (EL P. D . PABLO'. Teatino, turi-
nés, historiógrafo de la Orden de Malta, b i 
bliotecario del duque de Parma, ministro de 
la Junta de reformadores de estudios, ins-
peQíor de las escuslas provinciales, prefecto 
del Museo de antigüedades, individuo dé 
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mudUaa academias, y autor de vivían ubrus: 
murió el 3 de febrero de 1785. 

Pasto. Por derecho romano son los pactos 
convenciones sin nombro n i cansa, que pro
ducen por sp naturaleza obligación.,Pacto, 
nudo, es el que no escede los límites de las 
convenciones, no produciendo acción, y so-
lamento eseepcion. S i no '/indo produce ac
ción, ya porque lo previno así la ley, en cuyo 
casóse llama legítmo, ya porque lo dispuso 
así el pretor, y se denomina pretorio, ya por
que se añadió incontinentir& contrato de 
buena fe, y so llama añadido. 

Cou arreglo á lo dispuesto en la ley 1.a, 
título 1,°, libro 10 de la Novísima Recopila
ción, no hay en España diferencia alguna 
entre el pacto serio y deliberado y el con
trato; sin embarg'o, vamos á dar á conocer 
algunas convenciones que todavía conservan 
su origen romano, reprobadas por el derecho 
español, y que por lo mismo están muy léjos 
de poder producir obligación, como son: 
1,° E l que suele llamarse con el nombre l a 
tino de ^'ofó latís., esto es, el que hace, el 
que ha cíe litigar con su abogado de darle 
cierta parte de la cosa que ha de ser asunto 
del pleito; el cual, ademas de no valer, imr 
posibilita al abogado á poder abogar por 
otro. 2 .°El que llaman anti^ireseps, esto es, 
el que se hace para que el acreedor que tiene 
alguna cosa del deudor á peños, perciba sus 
frutos mientras la tuviere, porque todos de
ben ser del deudor. E l derecho canónico 
también lo ha reprobado como á usurario. 
Greneralmente los que se hacen cop dolo ó 
ó por fuerza, y contra las leyes y buenas cos
tumbres, á los cuales creemos pueden refe-
ferirse algunos que espresamente reproba
ron las leyes romanas y no hallamos espré-
sados en las nuestras, como el que hace el 
enfermo con el médico de pagarle más de lo 
que le corresponde, y los de la futura suce
sión de uno que vive sin su consentimiento. 

Empeñando un hombre á otro alguna cosa 
con pacto, que si no la redimiese en cierto 
dia fuese del mismo acreedor comprarla, pa
gando sobre aquello que habia dado cuando 
la tomó á peños, cuanto podia valer la cosa 
pasado dicho dia, según el justiprecio de 
hombres buenos, debe valer el pacto. Lo con
trario seria si el pacto fuese de que pasadp 
el dia sin redimírse la cosa fuese del acree
dor por aquello sólo que dió, cuando la reci
bió á peños. Este segundo pacto reprobado 
suele llamarse-emispriq. 

Cualquier pacto que se ponga en las ven
tas debe guardarse y cumplirse, como no sea 
contra las leyes y contra las buenas costum
bres. E l que llaman de la ley comisoria, j el 
llamado de adiceipn en el dia, son Ips má^t fa
mosos de los que suelen ponerse. El primero 
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es pacto en que se convienen los! contrayen
tes, que si el comprador no paga la cosa 
hasta cierto dia señalado, se deshaga la ven
ta, el cual es valedero; y en su virtud si el 
comprador no paga todo el precio <5 su mayor 
parte el dia señalado, se deshace la venta, y 
gana ademas el vendedor la señal 6 la parte 
que le fué dada. 

E l otro pacto de adiccion en dia es una 
convención de los contrayentes, de que si 
hasta cierto dia hallare el vendedor quien le 
diese más por la .cosa vendida, la pueda ven
der á éste, Siendo la venta de esta manera, 
si el veadedor hallase dentro del término se
ñalado quien le diese mayor precio, ó le 
mostrare otra mejoría que la que el otro le 
prometió dar en la compra, debe hacer saber 
al primer comprador cuánta es la mejoría que 
el otro le promete; y si aquel ofreciese tam
bién la misma mejoría, ha de quedarse con la 
cosa, pagando el precio con la mejoría; y si 
no la aceptare, no vale la venta, y está obl i -
.o-ado este primer comprador á tomar la cosa 
con los frutos que recibió, sacando las dis
pensas que hizo en cogerlos. 

Sucede muchas veces que no queriendo el 
vendedor desapropiarse para siempre de la 
cosa, la vende con el pacto llamado comun
mente de retrovendendo, esto es, que volvien
do él al compradpr el precio que éste le dió, 
se le haya de vender ó revender, res t i tuyén
dole de este modo su dominio. En el reino 
de Valencia son frecuentes las ventas que se 
hacen con este pacto, y suelen llamarse d 
carta de gracia, por depender su duración de 
la que hace el vendedor en no redimir la cosa 
que vendió., Moisés permitió, según se lee 
en el capitulo 35, versículo 23 del Levítico, 
allí: Terra quoque non vendetur in perpetuum; 
qúia mea est, et vos advene, et colonimei estis: 
tmde cuneta regio possessionis vestrat síih re-
dempñoñis conditione vendetur. 

E l cumplimiento de este pg/íto de parte 
del vendedor se llama redención, y del com
prador retroventa; y del modo que se ponga 
se ha de cumplir , aunque espresare que 
cuando quiera que el vendedor ó sus herede
ros tomasen el precio al comprador, habla 
éste de volverles la cosa. 

Fac«v io (MARCO). Poeta dramático lati
no, cuyo carácter modesto, dulce y afable, le 
cone'ilió el afecto de las personas más distin
guidas de Eoma. Fué también pintor, y pa
rece que manejó el pincel tan diestramente 
como la pluma. Nació el año 218 ántes de 
Jesucristo en Brindis, y murió en Tárente á 
la edad de 90 años. 

Padilla (JUAN DE). Caudillo de los Co
muneros de Castilla, que murió ajusticiado 
en 1521. 

Era hijo mayor del comendador de Casti

lla, y fué uno de los jefes de los comuneros 
que se sublevaron en 1520 contra los gober~ 
nantes ¿p16 Cárlos V tenia en España, y que 
no procuraban más que saquearla y estrujar 
su riqueza. (Véase COMUNIDADES DE CASTI
LLA.) Derrotados los comuneros en Villalar, 
el 23 de abril de 1522, y hecho prisionero 
Padilla después de mi l rasgos de valor, fué 
condenado á muerte. Súpolo sin palidecer; 
escribió á su mujer doña María Pacheco una 
célebre carta por su entereza y claridad, al 
propio tiempo que por su resignación, siendo 
decapitado en 24 de abril de 1521. 

Padilla (DOÑA MARÍA.) Amante de don 
Pedro el Justiciero y declarada su esposa y 
reina de Castilla después de su muerte. «En 
dos columnas (dice el maestro Florez), cor
respondía escribir las Memorias de doña 
María de Padilla: una propia de los sucesos 
públicos en la estimación del reino: otra de 
los correspondientes á la estimación del rej 
y del vínculo oculto. En la primera sonaría 
como dama y amiga: en la segundo tendría 
realidades de reina. Mas para no invertir el 
órden de las demás, la igualaremos con las 
que el rey quiso igualarla, ensalzándola, 
aunque después de muerta, al honor y título 
de reina, en que se cumplió literalmente: 
Beinar después de morir.»—Doña María 
descendía de linaje ilustre, era hija de don 
Diego García de Padilla y de doña María de 
Hinescrosa, señores de Villagera, y debió 
nacer por los años 1334. Se crió|en la casa de 
doña Isabel de Meneses, mujer de D. Juan 
Alfonso de Alburquerque, ministro del rey 
D. Pedro, y apénas salió de la infancia, ya 
se admiraba en ella lo sorprendente de 
su hermosura y lo grande de sus ta
lentos. En 1352 se firmaron los contratos 
matrimoniales, y áün se efectuáronlos despo
sorios por poder del rey D. Pedro, con la 
princesa de Francia doña Blanca de Borbon; 
pero ántes de que llegase á España, D. Pe
dro hizo una espedicion á Asturias contra su 
hermano D. Enrique, que ya se había reve
lado y se fortalecía en aquellas montañas. 
D. Juan Alfonso Alburquerque, que deseaba 
nada ménos que dominar la voluntad del j ó -
ven monarca, hizo llevar á Sahagun á la in 
teresante doña María, y se la presentó cuan
do pasaba por, aquel pueblo en dirección á 
Gijon. Los infames cálculos def ministro se 
cumplieron exactamente, más no en la parte 
que á él interesaba, como veremos pronto. 
D. Pedro no pudo ver con indiferencia la 
estraordinaria belleza ni la prodigiosa re
unión de atractivos que concurrían en la per
sona de doña María Padilla: se enamoró lo
camente de ella, y desde el momento mis
mo la hizo su favorita, si bien hay qj11611 
cree que la desposó en secreto: el prinaer 
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fruto de aquel amor fué una hija llamada 
doña Beatriz, que nació en Córdoba en 1353. 
A principios de este mismo año, esto es, por 
el mes de febrero, llegó á Yalladolid la rei
na doña Blanca de Borbon: D . Pedro, en to
da la fuerza de su pasión, se negaba á con
sumar su matrimonio con aquella princesa; 
pero su madre y D. Juan Alfonso (que léjos 
de aumentar su valimiento con el soberano, 
veía que se iban apoderando de él los parientes 
de la favorita), lograron á duras penas per
suadir al monarca á que fuese á Yalladolid. 
Lo hizo al fin y se efectuaron sus bodas el 3 
de junio siguiente: más duró poco la alegría 
de aquellas fiestas, pues D. Pedro, despre
ciando las súplicas de su madre y de su tia, 
y faltando á todas las consideraciones debi
das, abandonó á los dos dias á doña Blanca, 
y se fué á la Puebla de Montalvan, donde la 
Padilla le esperaba. La consternación do la 
familia real fué grande: varios señores de la 
corte, y áun D. Grutierre Fernandez de Tole
do, D, Juan Tenorio y los parientes de la 
favorita, que eran ya'sus privados, fueron 
á suplicarle y le persuadieron á que volvie
se á reunirse con doña Blanca. Regresó en 
efecto á Yalladolid; pero sólo estuvo allí dos 
dias, y no hubo poder humano que le detu
viese por más tiempo: marchó á Olmedo, 
mandó que doña María se fuese á la misma 
villa, y no volvi/5 á ver á la reina doña Blan
ca que como es sabido , murió en 
Medina-Sidonia el dia 5 de noviembre de 
1361, bien á manos de un ballestero, como 
creen unos , bien envenenada como otros 
aseguran. Miéntras tanto, el hermano y el 
tio ae doña María de Padilla, favoritos del 
rey, se indipusieron con los grandes, y más 
aún con los hermanos del monarca, y co
menzó aquella sangrienta guerra que habia 
dé terminar con el asesinato de D . Pedro y 
la ocupación del trono por D. Enrique de 
Trastamara. Por espacio de cerca de 10 años, 

Í fué doña María muy amada de D. Pedro, es 
decir, que según los historiadores, no se 
resfrió el amor del monarca miéntras duró 
la. vida de lafavorita: nosotros, sin embargo, 
no acertamos á conciliar esta pasión estre-
madá con las continuas infidelidades de 
que aquel rey se hacia culpable, no sólo res
pecto de la reina doña Blanca, sino también 
de la misma doña María ,con quien asegura
ba haberse casado en secreto. Entre otros 
ejemplos citaremos el do doña Juana de Cas
tro, con quien también se casó, viviendo 
doña Blanca y doña María: esto prueba que 
D. Pedro era tan libre en su conducta pr iva
da como cruel en sus sangrientas vengan
zaŝ . Durante aquella intimidad, dió á luz 
doña María, ademas de la hija ya citada, 
otras dos y un hijo que mencionaremos en 

seguida. Todos afirman que esta favorita 
tenia cualidades de verdadera reina, y que 
se distinguía sobre todo por su grande sen
sibilidad, en términos que se apesadumbra
ba mucho cuando D. Pedro ejercía los 
terribles actos que le granjearon el 
sobrenombre de Cruel. Murió de enferme
dad en ju l io de 1361, en Sevilla, tres meses 
ántes que la reina doña Blanca; y el rey 
manifestó con aquel motivo el sentimiento 
más profundo. «No contento con el propio do
lor (dice el maestro Florez, ántes citado), 
mandó hacer grandes llantos en el reino , 
mostrándola más amor después de muerta 
que el que la tuvo en vida: pues-entónces 
la ensalzó al honor de reina, declarándola 
legítima mujer, y escluyendo á doña Blanca 
de Borbon. Esto lo hizo teniendo congrega
das Córtes en Sevilla en el año 1362, dicien
do que ántes de casarse con la princesa, ha
bia recibido por mujer á doña María de Pa
dilla: y que el pasar á Yalladolid á las bo
das de doña Blanca, fué por miedo de que 
otros no se le alzasen con el reino, cuyo mo
tivo le habia detenido á no declarar ántes el 
secret,-). Añadió el rey por testigos del casa
miento con doña María á D . Diego García 
de Padilla, maestre de Calatrava (hermano 
de la difunta), á D. Juan Alfonso Mayor í a , 
chanciller del sello de puridad, y á D. Juan 
de Orduña, abad de Santander, su capellán 
mayor, los cuales se hallaban allí presentes, 
y j uraron ser así verdad, por haber sido tes
tigos en la hora del casamiento. E l arzobis
po, de Toledo apoyó la justificación de las 
razones del rey; , y como no hubo quien se 
atreviese á contradecir cuanto'el rey proponía, 
nO sólo fué recibida por légitima reina doña 
María de Padilla, y declarados legítimos los 
hijos, con título de infantes, sino que todos 
juraron por heredero y sucesor al infante 
D . Alfonso, nacido en Tordesillas año de 
1359, que á la sazón andaba en los cuatro 
años; pero murió luego, con lo que pertene
ció la sucesión.á las hermanas. Reconocida 
por reina de Castilla y de León doña María, 
mandó 'e l rey á varios prelados, señores y 
señoras que fuesen por su cuerpo á Astudi-
11o (1), y le trajesen á Sevilla con el honor y 
pompa propia cíe su carácter, como se hizo, 
sepultándola en la capilla de los reyes. En 
el año de 1579 fué reconocido el sepulcro de 
esta señora con los de otras personas reales, 
que estaban en la capilla antigua de los re
yes, y fueron trasladados á la nueva, dando 
"á doña María el título de serenísima reina.» 

(1) Habia sido sepultada doña María de 
Padilla en un convento que fundó en 
Astudillo. 
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Los Hijos qn& .doria María de Padilla tjivp de 
JD. Pedido el Cruei, fueron: doña Beatriz, j a 
citada, que á la muerte de su padre fundd 
en Tordesillas el monasterio de Santa Clara, 
encerrándpse j falleciendo en él: doña Cons
tanza, que nació en Castro-Xeriz en 1354, y 
casó con D. Juan de Gante, duque de A l en
castre, y fué madre de doña Catalina, esposa 
del rey de Castilla D. Enrique I I I : doña Isa
bel, declarada infanta y heredera á falta de 
las precedentes, nacida en Tordesillas en 
1355: casó con Edmundo, duque de York, 
hermano de Juan de Gante; y D. Alfonso, 
citado en los párrafos preinsertos. 

Padilla (LUISA DS) . Condesa de Aranda, 
sábia española del siglo xvn No nos es co
nocida por sus producciones pero sí por los 
elogios que prodigaban á sus talentos los es
critores contemporáneos Juan de Lastanosa, 
entre otros, solia llamarla el Fénix de su 
siglo. 

Fadmana. Jóyen india, que vivia á fines 
del siglo x v i , y dicen que sobrepujaba en 
belleza á todas las mujeres del Gran Mogol. 
Era esposa de Zimeth, príncipe de Tchitto-
re, á quien mostraba la mayor ternura, y 
desdeñó el amor del poderoso emperador 
Mohammed Akbar La perfidia hizo caer 
á. su esposo entre las manos de su -terrible 
rival; pero díceae que logró su libertad por 
una sorprendente es-tratagema. Poco des
pués Zimeth murió defendiendo sus dere
chos contra las numerosas fuerzas del apa
sionado Akbar: y Padmana se arrojó á las 
llama de la pira en que se quemó e l . cadáver 
(Je su esposo. Cuando el emperador llegó 
presuroso á ofrecerla de nuevo su amor y el 
trono de Delhi, no vió más que cenizas por 
resto de aquella maravillosa hermosura, tan 
funesta á la suerte de ambos esposos como á 
la gloria de Akbar. 

Padre de familia,. Llaman así al que es 
jefe v cabeza de una casa y familia, tenga ó 
no hijos; y se diferencia del llamado simple
mente ̂ a^'e, el cual, para serlo, ha de tener 
hijos; y sin embargo, puede muy bien no ser 
padre de familia. (Véase PATRIA POTESTAD.) 

Padres de la Iglesia; Llámase así á los 
autores cristianos, ya griegos, ya latinos, 
que trataron materias de religión durante los 
seis primeros siglos de la Iglesia, l lamándo
se sólo autores eclesiásticos los que han vivido 
después del siglo vn . 

Cuéntanse 23, á saber: San Agus t ín , San 
Ambrosio, San Atanasio Atenagoras, San 
Basilio, San Cipriano, San Cirilo de Alejan
dría, San Cirilo de Jerusalen, San Justino, 
San .Jerónimo, San Gregorio Nazianceno, San 
Gregorio Niceno, San Gregorio Magno, San 
Crisóstomo, San Hilario, San Ireneq Lactan-
cio, San León, Minucio F é l i x , Orígenes, 

Tertuliano, Teodoreto y Sari Bernardo, ana-
que éste vivió en el siglo j m . 

Padrino. E l que tiene al niño en la pila 
rniéntras le bautizan. Son sus deberes pre
sentar á los ministros de la Iglesia á los que 
han de ser bautizados, sacarlos de fuente sa
grada, responder por ellos cuando pregunta 
el que confiere eb bautismo , instruir á los 
adultos que lo van á recibir en lo que deben 
responder al que administra el Sacramento; 
y principalmente, tener un cuidado espiri
tual de sus ahijados, instruyéndoles en la 
doctrina cristiana. Una sola persona, varón 
ó hembra, ha de ser el padrino; pues resul
tando parentesco espiritual por. el derecho 
canónico entre el bautizado, los padres, el 
bautizante y el padrino, desea el Concilio de 
Trento que ese parentesco no sea estensivo á 
muchos. 

E l quCíapadrina, asiste ó acompaña á otro 
en algún acto ..tí función pública, y ai que 
protege á otro', se les llama también pa
drinos , 

Actualmente se admiten en el matrimonio 
padrinos para el acto de las velaciones, que 
es l a bendición sacerdotal ,-

En los desafíos son los padrinos los que 
arreglan las condiciones y presencian el due
lo. Los padrinos tienen marcada una pena 
en el Código sólo por serlo, si el lance mal 
llamado de honor se realiza y tiene resul
tados. 

Paga. Por paga entendemos . el cumpli
miento por parte del deudor que está obli
gado á dar ó hacer. Este es el modo más na-, 
tu ral de disolvérselas obligaciones. 

E l pago puede hacerlo, no sólo el mismo 
deudor ú otro en su representación, sino tam
bién un tercero sin mandato alguno y áun 
con ignorancia y contradicción del deudor, 
con cuyo hecho quedará estinguida la deuda 
y libres los fiadores y prendas que la garan
tizaban . 

Para que el pago liberte de la obligación 
contraída debe ser, ó hecho, ó ratificado por 
el acreedor, ó el que le represente. 

No surte igual efecto el hecho á personas 
incapacitadas por razón de su edad ú otra 
causa, n i al tutor y curador sin otorgamiento 
judicial, pues que de otro modo quedará es
puesto el que pagó á las consecuencias de la 
restitución m integnm, que compete á-. los 
menores. Se libertará también el que pagare 
á la persona que con justa causa reputase 
acreedor, como al heredero que, recibiendo 
los pagos como sucesor legítimo y sin cp1}-
tradiccion, fuere después vencido en juicio 
hereditario. 

E l pago ha de ser real, esto es, ha de cum
plir el deudor eon lo que está obligado á dtr 
ó hacer. Ño puede así obligarse al acreedor a 



. PAG- — E 
recibii.' la deuda por partes, ni el capital 
sin'ios réditos convenidos, n i ana cosa por 
otra. 

F a ^ a í a f {NICOLÁS). Célebre músi'co que 
nació en Génoya en febrero de 1784. Hizo con 
su estraordinario mérito de tocar el yioliu 
una gran fortuna. Murió hace pocos años. 

Paganismo. Esta palabra se deriva de la 
latinag^fw^aldea, j con ella se desiguala 
religión polliteista en los primeros siglos del 
Cristianismo, y esto tuvo su razón. Mientras 
que las^ grandes poblaciones abrazaban el 
Cristianismo, los pueblos del Carpo (pagi) se
guían aferrados á sus antiguas creencias, y 
entonces á los politedstas ssa íes denominó es-
pecialniQnte güganos. 

Pagaré. • 'El vale ó pagaré es un escrito 
por el cual la persona que lo suscribe se con
fiesa deudor, y en la obligación de pagar á 
otra cierta cantidad de dinero. 

Las libranzas y vales ó pagarés á la órden, 
deben contener fecha, cantidad, época y l u 
gar del pago, persona á cuya órden debe ha
cerse, origen y especie del valor que repre
sentan, y firma del que da el vale ó libranza. 
Las libranzas contendrán ademas la espresion 
de ser libranza, y el nombre y domicilio dé 
la persona sobre quien estén libradas. 

Los pagarés son pagaderos diez días des
pués dé su fecha si no tuviesen época deter
minada para el pago. Teniéndola, lo son el 
dia de su vencimiento. E l plazo marcado en 
ellos corre desde el dia después de su fecha, 
y se gradúa. su curso como en las letras de 
cambio. 

El tenedor de un vale no puede rehusarse 
á percibir las cantidades que le ofrezca el 
deudor á cuenta al vencimiento del vale; y 
tanto éstas como las que haya podido perci
bir ántes, se anotarán á su dorso, y descar
garán en otro tanto la obligación solidaria de 
los endosantes, sin qué por eso se pueda omi
tir el protesto para usar de su derecho contra 
estos por el residuo. 

Los pagarés en favor del portador, sin es
presion de persona determinada, no producen 
obligación c ivi l en acción en juicio. 

Page. Nombre dado á los niños que para 
el servicio de los reyes, príncipes y señores 
eran admitidos en los palacios de éstos, y á 
quienes se daba upa educación esmeradísi
ma. En la época de la Edad media, los pa-
ges eran como el noviciado de los eaballeros, 
J se les enseñaba á rogar á Dios, combatir á 
pie 6 á caballo con toda clase de armas, hon
rar á las damas, leer, escribir, contar j bai
lar. Servían la mesa de los magnates que los 
tenían. 

Pagoda. Nombre genérico que se da á 
todos los templos del Ásiá, especialmente á 
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los chinos, donde se da culto y se presta 
adoración á las ídolos. 

Páisiello (JUAN) . Insigne compositor de 
música, que aventajó á cuantos le hablan, 
precedido, y sirvió de modelo á todos sus su
cesores. Estaba versado en las, lenguas ant i 
guas j fatniliarizado con todos los géneros 4s 
literatura. Nació en Tárente en 17.41, y xm.r 
rió en 1816. 

Pájaros. En el órden de los pájaros s© 
hallan comprendidas todas las aves |salt^dp-
ras cuyas patas tienen tres dedos dirigidas 
hacia adelante y uno hácia atrás, y las uñas 
son casi rectas; son muy numerosas, y se
gún la forma de su pico y disposición de sus 
dedos, se dividen en las cinco familias s i 
guientes: 1.a dentirostros.-—2.a fisirostros.^-? 
3.a eonirosíros.—4.a' tenuirostros,—-5.a s in-
dáctilos. 

La primera familia comprende todos los 
pájaros cuyo pico presenta una escotadura 
cerca de la punta en la mandíbula guperiorv 
como el mirlo, tordo, oropéndola, ruiseñor, 
curruca, etc. A la segunda familia corres
ponden todos los pájaros que tienen un pico 
ancho, deprimido y hendido hasta debajo de 
los ojos, cómodos vencejos, golondrinas, etc. 
Los conirostros, que forman la tercera fami-^ 
lia, tienen el pico cónico, fuerte, sin diente n i 
escotadura; tales son la alondra, calandria, 
gorrión, jilguero, canario, cuervo, grajo, p<h 
jaro del paraíso, etc. Los tenuirostros com
prendidos en la cuarta familia son la abubi-
11a, los colobris y los pájaros mosoas, que 
tienen el picolargo, delgado, débil, recto 
6 curvo. Por últ imo, los pájaros cuyo dedo 
estenio es de ig'ual longitud al de enmedió, 
y unido á él hasta la penúltima articulación, 
forman la quinta famlia ó sindactilos; estos 
son el abejaruco, el alción ó martin peŝ -
cador. ., i ^ ' " • 

Faj«elás. Mechas azufradas usadas para 
encender: en lugar de mechas se usan á 
veces astillitas de madera ó tro citos de car
tulina azufrados por las puntas. Las pajuelas 
tienen dos inconvenientes, á saber: sú tfocivo 
olor cuando arde, y la necesidad de hacerse 
préviamente con'lumbre, porque el azufre 
sólo sirve para producir llama : por eso han 
sido las pajuelas generalmente sustituidas 
por los fósforos. 

Palabra. Es todo elemento del discurso 
racional, y lo mismo puede serlo tina, letra ^ 
sílaba que un conjunto de éstas. 

El don de la palabra es la facultad más 
preciosa para, comunicarnos con nuestros se
mejantes, y el c¡üa más nos aproxima á la 
perfección. . ' " 

Las palabras son unos sonidos 6 signo^ 
en cuya virtud las ideas que se despiertan 
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en nuestra mente se pueden comunicai' á los 
demás ó conservarlas para otro tiempo. 

Bien sean habladas 6 escritas las palabras, 
no tienen conexión natural ninguna con las 
ideas que se intenta significar, porque son 
meramente signos arbitrarios inventados por 
los hombres para comunicarse sus pensa
mientos; y así, cuando muchos hombres es
tán convenidos en espresar unas mismas 
ideas con las mismas palabras, se dice que 
hablan una misma lengua. 

Por indefinibles entendemos las palabras 
que denotan ideas simples, porque estas 
ideas, siendo engendradas en el entendi
miento puramente con el uso de los sentidos 
ó de la reflexión, sólo se pueden adquirir por 
la esperiencia de los diferentes objetos d é l a 
naturaleza, propios para producir estas per
cepciones en nosotros. 

Son definibles las palabras que espresan 
ideas complejas que se pueden reducir á 
otras menos complejas, y éstas después á 
ideas simples. 

Palacios (FÉLIX) . Famoso y sabio farma
céutico en Madrid, visitador general de las 
boticas de Córdoba, Jaén, Gruadix y Abadía 
de Alcalá la Real. Escribió: «Palestra farma
céutica, químico-galénica,» en la cual se 
trata de la elección de los simples, sus prepa
raciones químicas y galénicas, y de las más 
selectas composiciones antiguas y modernas 
usuales; Madrid, 1725, en folio. «Curso qu í 
mico,» en el cual se enseCael modo de hacer 
las operaciones más usuales en la medicina, 
con reflexiones sobre • cada operación para 
instrucción de los que se quieran aplicar á 
esta ciencia; traducción de Lemery, 1721, en 
m í o . 

Palacios (FRANCISCO). Pintor español; 
nació en Madrid por los años 1640, y tuvo 
por maestro el célebre D . Diego Velazquez. 
Entre otros de los muchos cuadros que debe
mos á su pincel, llama la atención de los 
inteligentes nn San Onofre que pintó para la 
iglesia de las Recogidas de esta eprte, donde 
falleció el año 1676. * 

Palacios Rubios (EL DR. JUAN LÓPEZ). 
Fué uno de los ilustres hijos que tuvo el co
legio de San Bartolomé de Salamanca en el 
reinado de los reyes Católicos: su notoria l i 
teratura y profundo juicio le merecieron la 
plaza de oidor de la cbancillería de Vallado-
l i d , y la del Supremo Consejo de Indias, de 
donde pasó á Roma á felicitar en nombre del 
rey D . Fernando al Papa Julio I I en su exal
tación al pontificado; y habiéndose celebrado 
Córtes en la ciudad de Toro en 1505, le eligió 
el rey para componer el cuaderno de leyes: 
compuso muchas obras de derecho civil y 
canónico, ademas un «Tratado del esfuerzo 
bélico heróiQO, 

I — PAL 
Palacios (VICENTE). Compositor del g é 

nero sagrado, natural de la Almunia, pro~ 
vincia de Aragón, y fué educado en el cole
gio de infantillos de coro de la catedral de 
Zaragoza, qué se hallaba entonces al cuida
do y dirección del famoso maestro de capilla 
don Francisco Javier García, conocido por 
QI Españoleto. Sus tres últimas composicio
nes especialmente son dignas del análisis 
más detenido y de las meditaciones de todo 
filósofo artista. La primera es el oficio de di
funtos que hizo para las honras de la reina 
Amalia de Sajonia, que tiene una Sequencia 
que descuella de un modo gigantesco sobre 
lo demás de la composición. 

La segunda es un motete, Tota ¡mhra, b r i 
llante y sublime hasta arrebatar, y la tercera 
a l Miserere que hizo el año 26, que le elevó é 
inmortalizó hasta donde no es fácil describir; 
todo encomio es poco al mérito de estas tres 
composiciones por lo grande de sus pensa
mientos, la frescura de sus cantos, el ornato 
finísimo de su instrumentación, el efecto eté
reo de los unisonales, y la majestad religiosa 
que preside en todas ellas. 

Falleció con general sentimiento en 1836, 
habiendo ejercido el magisterio de la capilla 
de Granada por espacio de 40 anos. Hoy 
ocupa un lugar conmemorativo en el propio 
sepulcro de Alonso Cano. 

Paladio. Metal descubierto por Wollas-
ton, en 1803, en los minerales de platina. Es 
de un color blanco casi tan hermoso como el 
de la plata, se deja trabajar con facilidad al 
martil lo; es infusible á la temperatura de 
nuestros hornos: su densidad=ll ,5. E l pala-
dio es inalterable al aire, áun al blanco. El 
ácido nítrico y el agua regia lo disuelven. Se 
le separa de los otros metales que le acom
pañan disolviendo el todo en agua regia y 
añadiendo cianuro de mercurio, que lo pre
cipita sólo, en el estado de Cianuro insoluble, 
el cual se lava y se descompone por medio 
del calor . 

De algunos años á estaparte, se ha encontra
do este metal en un gran número de minera
les de oro y de plata en Méjico. Su escasez, 
y , por consiguiente su alto precio, redu
cen mucho el uso del paladio. La propiedad 
que tiene de resistir á las emanaciones sul
furosas, su blancura y su hermoso pulimen
to, han hecho que, con buen éxito, se emplee 
en la fabricación de instrumentos de astro
nomía y de matemáticas, que exigen una 
graduación exacta y delicada. Los dentistas 
hacen algunas veces uso de una mezcla de 
unas 95 partes de paladio y 5 partes de 
plata. 

Falafcx y Cardona (SOR JOSEFA MANUE
LA DE). Célebre religiosa española, que mu
rió en 5 de abril de 1724. Descendía de la 
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casa de los marqueses de Ariza y príncipes 
de Ligni ; fué abadesa de los monasterios de 
capucninas de Zaragoza- y de Sevilla, fun
dando este ii l t imo, y se hizo muy notable, 
tanto por sus virtudes y piedad, como por 
sus grandes talentos y vasta instrucción. Es
cribió una Memoria en alabanza de su ins t i 
tuto, que dicen es del mayor mérito. Esta 
Memoria se publicó en el mismo año que mu
rió su autora, con el título «Testamento.» 

Palafox y Melci, duque de Zaragoza 
(D. JOSÉ DE). Este varón ilustre adquirió 
una gloria inmortal en el famoso sitio de Za
ragoza, que su valor é intrepidez salvaron la 
vez primera, y que abandonó en el segundo 
sitio después de haber apurado todos lo me
dios humanos de defensa. Nació en Zaragoza 
en 1776, y murió enMadridellG de fgbrero'de 
1817. Sirvió en un principio en los guardias 
del rey, y luego, habiendo intentado sustraer 
á Fernando V I I á la vigilancia francesa, éste 
se negó á seguirle, y tuvo que ocultarse en 
Aragón. Cuando estalló la revolución espa-
üola, los aragoneses le aclamaron por caudi
llo; y aun cuando ól en un principio rehusó 
obstinadamente aquel honor, hubo por fin do 
admitirle y empezó á ejercerlo convocando 
Córtes en Aragón, las cuales, le confirmaron 
en el cargo de capitán general. Acaecieron 
en seguida los dos memorables sitios de Za-
xagoza; y cuando los franceses ocuparon 
aquella ciudad, mediante capitulación firma
da el 20 de febrero de 1809, sacaron á Palafox 
enfermo, y le condujeron á Francia, donde le 
tuvieron en un calabozo desde l.0de abril de 
1809 hasta 13 da setiembre de 1813, en cuya 
época fué puesto en libertad y regresó á Es
paña. Fernando V I I le concedió el título de 
duque de Zaragoza y le nombró capitán ge
neral de Aragón, en cuyo cargo permaneció 
hasta la paz general de Europa. Pasó des
pués á la corte, donde fué colmado de dis
tinciones, y ejerció varios cargos honoríficos, 
como el de capitán de alabarderos, coman
dante general de la Guardia real, y por últ i
mo , el de director del establecimiento de 
Inválidos, en cuyo destino murió. 

Palafox y Mendoza (JUAN DE). iNació 
en^Aragon á principios del siglo XVII. Fué 
obispo de los Angeles en Nueva España, y 
después de Osma, ilustre por su piedad,, sa
biduría y prudencia. Murió en 1659. 

Palanca. Es la más simple de las máqui
nas ; consiste en una barra inflexible recta ó 
curva, que gira alrededor de un punto fijo ó 
de apoyo y está solicitada por dos fuerzas que 
tienden á imprimirle cada una un movi
miento en sentido contrario, y á las cuales se 
da comunmente el nombre de potencia y de 
resistencia. 

Cuando el punto de apoyo situado en

tre la potencia y la resistencia, la palanca se 
llama de primer género; en la palanca de 
segundo género la resistencia está colocada 
en el punto de apoyo y la potencia. Y en la 
palanca de tercera especie, la potencia se en
cuentra situada entre el punto de apoyo y la 
resistencia. 

La condición para que la potencia y la re
sistencia se equilibren, es que estas fuerzas 
estén situadas en el mismo plano y en rota
ción inversa de Sus brazos de palanca; es de
cir, de su distancia al punto de apoyo, ó en 
otros términos, que sus momentos coft rela
ción á estos puntos sean iguales; se entiende 
por momento de una fuerza con relación á 
un punto, el producto del número que espre
sa esta fuerza por la perpendicular bajada 
desde el punto sobre la dirección de la 
fuerza. 

Palanquín. Especie de litera que se usa 
mucho en los países situados en la zona tó r 
rida, y es llevada en hombros de los es
clavos. 

Palaos (GRUPO DE). Véase OCEANÍA. 
Palas. Pequeño planeta descubierto en 

Bramen el 28 de marzo de 1802 por Olbert, 
que forma parte de un grupo de otros tres 
llamados Ceros, Vesta y Juno, y que se cree 
que no eran ántes más de uno sólo: su revo
lución dura cerca de cuatro años, siete me
ses, doce dias, y su inclinación sobre la eclíp
tica es de 35°. Está el planeta entre las órb i 
tas de Marte y Júpi ter , y lo mismo que á 
Vesta, Céres, etc.; se les da el nombre g e n é 
rico de asteroides. 

Palas. Diosa de la guerra: algunos la 
confunden con Minerva. 

Palas (PEDBO). Nació enBerlin en 1471, 
y murió allí en 1811. Fué uno de los más cé
lebres naturalistas y viajeros. Según Cuvier, 
á las observaciones de Palas debe su naci
miento la nueva geología. 

Palatinado. Uno de los grandes países 
del antiguo imperio de Alemania. Estaba 
dividido en Palatinado Alto y Bajo, y el p r i 
mero se hallaba situado en el Norte del Elec
torado de Baviera, siendo Amberg y Neo-
burgo las ciudades principales; el segundo 
estaba situado á la izquierda del Rhin, y hoy 
forma parte de Baviera. 

E l origen de los condes palatinos proviene 
de los palacios quedos antiguos reyes y em
peradores francos tenian en el Palatinado, y 
en los cuales hablan establecido empleados 
encargados á la vez de la administración de 
sus rentas, de mantener sus derechos reales 
sobre los duques, y de administrar la j u s t i 
cia. Estos funcionarios se llamaron condes 
palatinos-

Palatino . Título dado en Hungría al mag
nate principal que la Asamblea nacional es-



m 
Cogía de uña lista de cuatro candí datos, píe-
sentada por el rey para reemplazarle en to » 
dos los negocios importantes, siendo el me
diador entre él j el pueblo. 

Palatino (MONTE). La más alta de las sie-
lé colinas sobre que Roma está edificada. 
Llámasela así ó por la diosa Palas ó por los 
palatinos, que eran los antiguos habitantes 
de éste lugar. 

Fa!au (DR. D. MARCO ANTONIO). Natural 
de Denia Pabordó, deán de Oríhueía. Esci-i-
M<5 en 1643- un celebre libro titulado «Anfci-
guas-niemorias y recopilación de los más no
tables sucesos de la ciudad de! Denia y su 
famoso templo de Diana, desde su antiquísima 
fundación hasta el estado presente. 

Palavtoini (CARDENAL SFORZA) . Nació en 
Eoína en 1607, y rnuriá en 1655. Su más ce
lebre obra la historia del Concilio de Tfeitfo/ 
escrita por sugestión de la corte de Roma 
para rerutar la de Fra Páolo Sarpis. Esta 
obra le valió' el capelo de cardenal. 

Paieneia. Una de las echo provincias en 
que está dividida Castilla la Vieja. Pertenece 
en lo c ivi l á la Audiencia territorial de Va-
Hadolid,- en lo militar á la capitanía general-
de Castilla la Vieja, que está on Valladolid, 
y en lo eclesiástico al metropolitano de B ú r -
gos.: Se halla situada entre los 41° 8" 30' y 
43p 2" 80' de la t i tud Norte, y entre 0° 20' 25; 
y Io' 18' 15 al O', de Madrid. Confina al Nor
te con la de Santander, al B . con la de B ú r -
gos, al S. con la de; Valladolid y al O. con la 
de León . 

Comprendo su territorio 8:097,20 kilóme
tros cuadradados de superficie; 2-1:7 pueblos 
con ayuntamisnto y 185.970 habitantes. 

Es tá distribuida la provincia, que cuenta 
con 7 juzgados de primera instancia. 4 dis
tritos electorales, á saber: Camón , Cervera 
del Rio Pisuerga, Frechilia y Paieneia. 

E l clima de la provincia es frió y sano; el 
país es algo montuoso, y los rios más nota
bles son el Pisuerga^el Carrion, Cieza, Can-
cesa, Arlanza. Abadanes, Balbuena, Segui-
11o, Esgueba, Salón, Villaumbroso, Ruag-on, 
Ravanal de la Fuente y Valdegarate; cru
zándola de N . á Si el famoso canal de Cas
tilla.v.. 1 

Las producciones consisten en trigos, cen
teno, avena, cebadas, garbanzos, alubias, 
titos, lentejas, nabos, patatas, cáñamo, lino, 
miel, zumaque, rubia y vino dé mediana ca
lidad. 

La industria principal es la harinera. Pa
ieneia, capital de la provincia, tiene 12,811 
habitantes. 

Paieneia, ciudad episcopal, capital de d i 
cha provincia, á la izquierda del Carrion, en 
medio-de la tierra de Campos, con buenas 
Qalles y gasas, alegres y arbolados paseos, 

sotos amenos, estableciniientos1 de beüefU 
cencía, vasta y bella catedral, cinco parro
quias, término abundante de cereales, fábri
cas de estameñas, sombreros, curtidos y 
loza, y de las afamadas mantas y cobertores 
de lana que circulan por toda España. Por su 
posición es esta ciudad, cercana al canal do 
Castilla, el pi'incipal depósito dé todos los 
mercados del país, y de su comercio de gra
nos y harinas.—Cerrión de los Condes, villa 
cabeza de partido judicial , á la izquierda del 
Carrion, con inmenso horizonte, hospital, 
nueve parroquias, terreno muy feraz, y fá
bricas de curtidos' y aceite de linaza.—Cer
vera de rio Pisuerga, vil la, cabeza de partido 
judicial, á la derecha de dicho rio, con vega 
amenísima, cosecha de cereales y buenos 
pastos1.—Astudillo, villa cabeza de partido 
judicial, cerca del Pisuerga, con tres parro
quias, fábrica de paños pardos, tenerías y 
otras manufacturáis, y término que da copia 
de granos y comestibles.—Baltanás, villa, 
cabeza de partido judicial, con bastante cose
cha de cereales'y fabricación de curtidos.— 
Frechilia, villa, cabeza de partido judicial, 
en un hermoso llano, con término que da 
cereales y vino de buena calidad, y manu
facturas de lana.—Paredes de Nava villa, cótí 
hospital, catro parroquias, mucha cosechade 
granos y fábricas de curtidos y estameñas. 
Es patria del famoso escultor Berrugueíe.— 
Villarramiei, villa, con hospital,- dos parro
quias, bastantes fábricas de curtidos y esta
meñas, abundantes cosechas de cereales, j 
continuo tráfico de arriería.—Dueñas, villa, 
cerca de la confluencia de los rios Carrion y 
Pisuerga, con hermoso puente colgante, al
guna industria y terreno feraz en que además 
ae éranos y vino se encuentran muy sabrosas 

iprende la diócesi o í(3 parroquias éü 
332 pueblos; 45.222 vecinos y 183.270 almas-. 

A l seminario conciliar, estableeida.bajo lá 
advocación de Sán José, asisten por término 
medio en cada Curso 280 estudiantes. A l 
instituto de segunda enseñanza, 168. 

Paieneia (FR. MARTIN DE), Iluminadof 
español, y monge benedictino, en Avila, á 
quien pensionó Felipe I I para que escribiesé 
y pintase varios libros de coro y otros dife
rentes objetos'para el monasterio del Esco
rial . Es muy celebrado, entre otros, un pre
cioso libro que escribió en vitela de letra su
perior y adornado con elegantes miniaturas 
de su mano, denominado «ele las Procesiones,» 
que se conservaba en el monasterio de San 
Millan de la Cogolla de Suso, donde él habrá 
profesado. 

Falencia (JÜAN DE) . Escultor español que 
gozaba de mucho crédito en Sevilla, donde 

i vivía porlos_añQsJ555'. Su^r inc ipa íesobras 
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eaaiu en oBta c-iuaaa, áistiiiguiéudose entre 
ellas la famosa historia del Lavatorio de los 
pies á los apóstoles, que ejecutó en el retablo 
mayor de aquella catédráí. 

paleografía- Arte de descifrar y descri
bir metódicamente ios escritos antiguos y 
todo lo que se refiere á la Escritura. Sirve 
para fijar en no pocas ocasiones puntos h is 
tóricos importantes, y también de cronología 
j de crítica. 

Pa leólogo. Nombre de una casa impe
rial de, Gonstantinopla que estuvo en pose
sión del trono griego desde que acabó el im
perio de los! latinos hasta la conclusión del 
imperio griego, es decir, desde 1260, época 
en que Miguel Paleólogo fué coi-onado, basta 
el 29 de mayo de 1458, en que Constantino-
pía fué tomada por los.turcos. En tiempo de 
los paleólogos se suscitó entre las Iglesias, 
griega y latina el cisma que todavía dura. 
Andrés Paleólogo, último emperador de 
Gonstantinopla, se hizo después de la con
quista de los turcos el déspota de la Mqrea, 
y cedió e l 6 de setiembre de 1494 todos sus 
derechos, al rey de Francia Gárlos V I H y á 
sus sucesores. 

Pa leonto logía . Ciencia que trata de los 
sé res organizados que poblaron antiguamen
te nuestro globo, y que hoy, ó no existen ya, 
6 casi se conocen. Con el auxilio de esta 
ciencia se desarrolla el conocimiento de las 
antiguas creaciones animales y vegetales, 

Faleorjtorküs ó pa leon to lóg l sos . (Véase 
TERRENOS.) 

Palerrao. (Véase SICILIA.) 
Palestina. Comarca del Asia. En sentido 

estricto,, la Palestina es el país dé los filis
teos, situado á lo largo del Mediterráneo, 
desde Gaza al Sur hasta la Lidia, al Norte. 
En, sentido estenso es sinónimo de Judea, y 
"se aplica á todo el país situado, á lo largo del 
Mediterráneo, desde la Siria al Norte hasta 
la Arabia al S ur. 

Palestra. Esta voz significaba, según 
Luidas, la'parte del gimnasio destinada á la 
lucha, á la carrera y á otros ejercicios corpo
rales, de lo cual provino el llamar pales iricns 
y falestrita-í los luchadores y á los que en
señaban el arte de luchar ó de dar gracia y 
soltura á los movimientos del cuerno. 

Falestram (JUAN). Dno de los más gran
des compositores de música del siglo xvr. 
nació en 1529 en Palestrina (antiguamente 
Prenesta), y murió el 2 de febrero de 1594. 
Lió grandes proporciones, á la escuela del 
contrapunto, y con su música grave impidió 
que el papa Marcelo decretara la supresión 
de la música en los actos religiosos. 

S^aii. Este idioma muerto, es uno de los 
que se conocen, en la península situada más 
allá del .Ganges. Proviene del samarito, y se 

usaba desde el imperio delos birmaneS- hastá 
los reinos de Sian y Tchiampa. Es la lengua 
sagrada, do una .gran parte de los catarlos de 
Bondha. : ' 

Palidez. E l fenómeno de la palidez en el 
hombre parece debido á la disminución de la 
sang-re que circula en ios vasos capilares, de 
la cara. Es también producida la palidez, por 
afecciones morales que hacen refluir la san
gre á las cavidades del corazón. Los ant i 
guos, hicieron de la palidez una divinidad, 
construyéndola un templo- y estableciendo 
sacerdotes. 

Falimpsestes. Tablillas cubiertas de cera 
que usaban los antiguos, en las, cuales,podia 
borrarse con facilidad la escritura y volverse 
á escribir encima. Hoy se da este nombre es
pecialmente á, aquellos pergaminos en los 
quej después de escritos, se procuró borrar 
su contesto para volver á escribir en ellos 
otra cosa distinta. La ignorancia de la edad 
media hizo común el uso de los palimpsestos. 

PaltffigeEesla. Be dos palabras griegas 
proviene esta voz, que quieren' decir regem-
radon. La, paling-enesia de Cristo es, la vida 
nueva que este divino reformador ¿prestó al 
mundo. 

Fal inodía . Lo, misino que retractación. 
Pallo. (Derecho canónico.) Según la cos

tumbre actual, los metropolitanos pueden 
ejercer la plenitud de su jurisdicción des
pués de recibido, el palio. Consiste éste en 
una faja tejida de lana blanca, en forma ds 
círculo, que ciñe los hombros,, y tiene por 
ambas partes dos lineas con seis cruces ne 
gras,, que se sujeta y une con tres broches 
de oro. A l principio recibian el palio del 
Pontífice los patriarcas para dárselo á los 
metropolitanos; pero con el trascurso del 
tiempo, éstíjs lo reciben directamente del 
Papa, después de pedírselo á los tres meses 
de ser consagrado, por tres veces, conia fór
mula en cada una de instantier, instantius, 
et instantissime. E l palio se bendice en el a l 
tar de la sepultura de San Pedro y se remite 
al que lo pide, quien por este acto promete,• 
bajo juramento, la obediencia canónica al 
Pontífice. 

Por la nueva disciplina en el palio Se con
tiene la plenitud del derecho arzobispal, en 
términos, que sin él no merecen ni áun el 
nombre de arzobispos, estándoles prohibido 
desempeñar sus funciones. No por esto ha de 
creerse que el palio confiere la plenitud de 
potestad, sino que el ejercicio de és ta , reci
bido, en la ordenación, no pueden ponerse en. 
práctica hasta haber obtenido aquel. E l pa
lio, una vez recibido , es inherente á la per
sona que ha de ser sepultada con él; ninguno 
otro puede usarlo más que los metropolitanos 
en ciertos días, lugares y oficios, á •diferen-
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cia del romano Pontífice, que lo usa siempre 
y en todas partes. 

E l palio era un manto de lana que los em
peradores de Constantinopla ofrecian á los 
patriarcas y á los principales obispos, y que 
éstos usaban como señal de su poder. Más 
tarde, de acuerdo con los emperadores, die
ron el palio los patriarcas á los arzobispos 
después de su consagración, los cuales fue
ron obligados á llevarle al altar y pronto se 
vino á considerar el palio como señal de con
firmación de su autoridad por el patriarca. 
Los Papas gozaron de este derecho en el Oc
cidente. 

Fallota (DON FELIPE). Pintor español, 
que vivia en Madrid por los años 1703, época 
en que era ingeniero de Felipe Y . Entre 
otras de sus obras inventó y dibujó doce 
grandes estampas para el libro intitulado: 
«Diario de los viajes del rey Felipe V,» es
crito y publicado por don Antonio de IJbilla 
y Medina, marqués de Rivas, las cuales re
presentan la jura de este soberano en la ig le
sia de San Jerónimo de Madrid ; el embarco 
de S. M . en el puerto de Barcelona ; su des
embarco en el de Nápoles ; algunos mapas y 
cartas geográficas, y otras muchas cosas del 
mayor gusto, que le acreditan de hábil pro
fesor. 

Palma. '(Pfmnix clactylifera de Lineo.) 
Arbol africano, cultivado entre nosotros, 
principalmente en las provincias meridiona
les de la Península, desde el año 756 de nues
tra era, en que el emir Abderraman I in t ro
dujo un pié en Córdoba. En Barcelona, Ma
drid y Oviedo se ven palmas al raso en sitios 
muy resguardados de los vientos del Norte. 
Sus ñores son dióicas. En Elche, ciudad s i 
tuada en medio de un verdadero bosque de 
palmas, y en otras partes de España, los l a 
bradores, en la primavera, acostumbran á 
fecundar artificialmente las palmas, sacu
diendo los ramos florales cortados á los pies 
machos sobre las flores de los piés hembras. 
Los frutos de la palma, llamados dátiles, son 
esquisitos. Las hojas emblanquecidas por 
falta de luz, á cuyo fin forman con ellas ha
ces cónicos, se usan en la festividad del Do
mingo de Ramos, y para las mismas aplica
ciones que las del palmito. 

Palma de marfil. [Phytelephas macrocar-
pa l l . y Pav.) Esta especie tiene las semillas 
con un albumen óseo, susceptible de her
moso pulimento, conocido con el nombre de 
marfil vegetal, de aplicaciones industriales. 
Es propia de iNTueva Granada y del Perú . 

Palmas (LAS). Hermosa ciudad del ar
chipiélago de Canarias, capital de la Gran-
Canaria y del distrito que esta forma con las 
islas de Lanzarote y Fuerteventura. Su or í -
gen data de 1478, en que Juan Rejón, su 

primer conquistador, al asentar allí su cam
pamento, la nombró E l Real de las Palmas, 
porque las palmeras casi cubrían aquel de
leitoso sitio, que tanto le cautivó. Hállase 
ventajosamente estendida á orillas del A t 
lántico, sobre la costa oriental de la isla, á 
los 28° 7' de latitud N . y 17° 47' de longitud 
O. del meridiano de Paris, á las faldas de 
una cordillera de montañas, ántes pobladas 
de fragantes lentiscos, que la limitan al Oc
cidente, y en las márgenes del antiguo rio 
Giniguada que, reduciéndose hoy á un tor
rente invernizo, impetuoso muchas veces, la 
divide en dos grandes barrios, que se deno
minan: el de la parte Sur, que es el pr imit i 
vo, Yegueta; y el de la del Norte, Triana. Es
tas dos mitades se comunican por medio de 
un bonito y sólido puente de piedra azul, 
con cuatro estátuas de mármol representan
do las estaciones, que hizo construir de 1814 á 
1815 el opulento obispo D.Manuel Berdugo, 
por el empeño y habilidad que para ello em
pleó el memorable canario y buen patricio 
D . Agust ín José de Bethencourt.^—Pedro de 
Vera, al reducir definitivamente la Gran-Ca
naria el 29 de abril de 1473, erigió á Las 
Palmas en Villa, cuyo privilegio fué confir
mado por los Reyes Católicos el propio año; 
más tarde, los mismos monarcas, á fines de 
su glorioso reinado, la elevaron al rango de 
Ciudad. Real\ y Cárlos V y su madre doña 
Juana, en 1515, le concedieron los timbres 
dé rmiy leal y míiy íiohle , con que se le desig
na en el dia. Como capital de todo el archi
piélago, es desde 1485 asiento de la silla epis
copal; por la enunciada prerogativa, al de
cretar el emperador Cárlos V hubiese en islas 
un superior tribunal de Audiencia, designó 
para su residencia á Las Palmas, donde se 
estableció en 1527; y por igual consideración 
dispuso el mismo soberano en 1553 que el 
comandante general de las islas, Pedro Mar
t in Serón, y especialmente Felipe I I , en 
1589, al jefe de igual graduación D. Luis de 
la Cueva y Benavides, fuesen á la Gran-Ca
naria d.onde habia de ser sl¿ principal residen
cia.—Comprende esta ciudad 15.000 habitan
tes, divididos en cuatro feligresías.—Tiene 
diferentes establecimientos de educación pú
blica. E l seminario conciliar, con biblioteca 
pública, fué fundado en 1717 á solicitud del 
obispo D . Pedro Dávila, en unión de todos 
los ayuntamientos de las siete islas. Radica 
en su recinto, desde .1614, el Hospital provin-
ha l de Elefaniiásicos, y otros asilos se ven ds 
mendicidad, tales como la casa de socorro, de 
recogidas, etc. Tiene una magnífica c^íé^f^^y 
tica de Santa Ana, comenzada en 1500 por el 
castellano Diego Alonso Motande, continua
da por Juan Palacios, y después bajo la di 
rección del arquitecto canónigo D. Diego 
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Nicolás Eduardo. Disfruta Las Palmas de un 
clima saludable, casi igual, que puede con
siderarse como de primavera, y su tempera
mento es muy suave. Su puerto, nombrado 
de laúi-'z, cuyas azuladas eminencias vieron 
arribar á sus playas, en 1492, la flota del 
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gran Colon, al dirigirse alNuevo-Mundo, es 
muy seguro y el más abrigado de todas las 
islas. Su principal comercio consiste en co
chinilla, vinos superiores, cereales y losas 
de piedra.. Su industria más notable consiste 
en la pesca de la costa Occidental de Africa. 
Las Palmas ocupa próximamente el centro 
del archipiélago canario, y es su ciudad más 
populosa é importante. Es patria del célebre 
poeta,D. Bartolomé Cairásco deFigueroa, co
nocido en el Parnaso español conel epíteto de 
Divino Tpoeta; del historiógrafo D . Pedro 
Agastin del Castillo; del famoso juriscon
sulto DyAntonio Quesada; del sabio escritor 
D. Graspar López Canario; del célebre orador 
sagrado P. maestro Raimon; de,Agustín Del
gado, famoso conquistador de Tenerife y de 
Berbería; y uno de los héroes que más se dis
tinguieron en América, donde fué, según 
espresion del sabio Viera, un Cortés, un Te~ 
íeo; D. Blas Cerdeña, gran mariscal de la 
república del Perú y su ministro dé la Guer
ra durante muchos años; del valiente marino 
Jerónimo Baptista Mainel, que defendió á la 
Gran-Canaria de la invasión francesa de 1553; 
del bravo militar Alonso Venegas y Calde
rón, que brilló especialmente en las invasio
nes inglesa y holandesa de Drake en 1595, y 
deTan-Der~Does en 1599, en la misma isla; 
del estimadísimo pintor D. Juan de Miranda; 
y por último, de los obispos, célebres en la 
iiisíoria de América y de Canarias, D . Fran
cisco Pablo Matos y Coronado, D. Luis Gon-
zaga de la Encina y D. Manuel Berdugo y 
Albiturría. 

Palmer (WÍLIAM). Célebre médico i n 
glés por sus vastos conocimientos en. la qu í 
mica, decapitado en Lóndres por envenena
dor en el presente siglo. 

Palmípedas. Aves del tipo 1.° vertebra
dos, ovíparos, respiración pulmonar y cora
zón de 4 cavidades. Son acuáticas, corres
ponden .á la clase 2.a; cuerpo dispuesto para 
la natación. 
^ Las palmípedas tienen los pies palmeados, 
^ unidos los dedos por una membrana, ha
ciéndolos á propósito para la natación. Viven 
de preferengia en el agua, por que su mar
eta en la tierra es pesada y embarazosa; su 
plumaje, bastante tupido, está barnizado por 
por un humor'aceitoso que le hace imper
meable. Construyen sus nidos en medio de 
ms plantas acuáticas 6 en las hendiduras de 
jas rocas situadas en la costa del mar, ó en 
*aa orillas de los ñ o s , en el que ponen un, 
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número considerable de huevos; los poí lue-
los, al salir del cascaron, se dirigen al agua. 
Se alimentan de peces, insectos, gusanos y 
vegetales acuáticos. La diposicion de sus 
alas, la forma del pico y la membrana que 
une sus dedos, han servido para dividirlas 
en las cuatro familias siguientes: 

1.a braquipteras.—2.a longipennas.—3.a 
totipalmas.—4.a lamelirostras. 

Las braquipteras tienen las alas muy cor
tas é impropias para el vuelo, y las patas co
locadas muy atrás como el somormujo. Las 
aves comprendidas en la segunda familia se 
diferencia de las anteriores en que tienen las 
alas largas y el pulg'ar libre, ó sin pulgar, 
como las gaviotas. Las totipalmas tienen 
cómodas anteriores las alas largas, pero el 
pulgar reunido á los demás dedos por una 
membrana, como el pelicano y el cuervo 
marino. Las lamelirostras tienen el . pico 
grueso, y g-uarnecido en los bordes de unas 
láminas córneas que hacen el oficio de dien
tes, como el ganso, el cisne, y el pato. 

E l somormujo ó el buzo, llamado así por
que sé zambulle en el agua en cuanto le 
le amenaza el menor peligro, vive constante
mente en el agua, y sólo deja este líquido 
favorito para hacer su nido en la ribera y po
ner sus huevos. Se la encuentra en bandadas 
inmensas en las islas de los-mares, an tár -
tieos. 

Las gaviotas tienen el pico prolongarlo, 
comprimido, con la mandíbula superior lige» 
ramente arqueada en su estremidad, y la de 
debajo formando un ángulo saliente. Estas 
aves son tan boraces y crueles, que se les 
ha llamado buitres de mar. En cuanto ven. 
flotar en la superficie de las aguas algún 
animal se arrojan á él con encarnizamiento, 
combatiendo entre sí por la posesión de la 
presa. 

El pelicano tiene el pico largo y plano 
por arriba; por debajo se observa una bolsa 
membranosa, especie de depósiío donde el 
ave conserva los peces y los alimentos, que 
después traga, Se le ve lo mismo en el mar 
que en los rios, y es susceptible de domes
ticarse. E l cuervo marino, notable por é l co
lor negro de su plumaje, arroja al aire todos 
los peces que coge, recibiéndolos en segui
da de cabeza, á fin de que las aletas no le im
pidan la degducion. 

El ganso, cuyo color varia en el estado do
méstico, es-siempre gris en el estado salva je, 
y se alimenta de semillas y yerbas. Todo, el 
mundo conoce su vigilancia: los gansos sal
varon al Capitolio en tiempo de la República, 
romana, anunciando con sus graznidos la 
aproximación de los galos, y desde esta é p o 
ca los magistrados destinaban todos los años-
cierta cantidad para el sostenimiento de es-». 
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tas aves. E l pato tiene el pico plano y anchó; 
sn color varia mucho en el estado doméstico, 
.su grito es fuerte j desagradable. E l cisne' 
es notable por el grandor y belleza de su 
cuerpo; no es cantor, como creyeron los an
tiguos; tiene, por el contrario, un graznido 
sordo y desagradable. Cuando esta Criando 
no teme al águila ni al hombre; seria peli
groso esponerse á su furia, porque tiene una 
ala bastante fuerte pava producir graves con
tusiones: esta ave es el adorno de ios estan
ques. E l cisne negro se encuentra en la Nue
va Holanda. 

Palmito. [Gkamcsrbjps Mmilis de Lineo.) 
Esta planta, indígena en los terrenos incu l 
tos del Mediodía de España, forma el objeto 
de una industria nada despreciable en varios 
pueblos, porque con sus hojas en forma de 
abanico se elaboran escobas, serones, capa
chos, sombreros, esteras y una infinidad de 
utros objetos. Sus cogollos son comestibles. 
E l palmito, por lo común , levanta poco del 
suelo, pero los hay do tres y cuatro metros 
de alto. Florece en majo. Se reproduce de 
semilla. 

Palmo. Medida adoptada por los* anti
guos, y todavía en uso en algunas,provin
cias. La ostensión dé la mano, que fué desde 
el principio su base, la sugétó á numerosas 
variedades. En Grecia era el palmo de cuatro 
dedos, ó la sesta parte de un codo: en Eoma, 
durante el imperio, tenia 12 dedos, es de
cir, 3[4: de pié, ó sean 25 contímetros, 6 la 
mitad de un codo. 

Falo. En marina es una pieza larga de 
madera destinada á soportar una vela, y es
pecialmente cada uno de los principales que 
se colocan en un buque perpendicularmente 
á su qtiilla, á los cuales se unen los mastele-. 
ros, sirviendo todos para tener suspendidas 
las vergas y velas, tomando cada uno la de
nominación ó título propio del lugar que 
ocupa, que son los áe mayor, trinqnete, •niesa-
na y vaupres. 

Palo del Brasil . {Qesalpinia brasiliensís 
de Lineo.) De esta especie, que se halla en 
las Antillas, procede el brasileto que sirve 
pira teñir de rojo. 

Palomas. Orden de aves gallinácas. 
E l orden délas gallináceas comprende to

das aquellas aves que tienen, como el gallo 
doméstico, la mandíbula superior abovedada 
y las ventanas de la nariz cubiertas por una 
escama cartilaginosa: todas se alimentan ge
neralmente de semillas. Este orden compren
de la.: aves más útiles de nuestros corrales. 
Se dividen en dos familias; 1.° gallinas y 2.a 
palomas 

Las aves comprondidas en la primera lar 
millat iéním'los dfidoso'eunidoa fin. su base 
por una rao-mbrana, y la O'da cpmpuestfi de 

j catorce ó más plumas. Los alecíorios pavos 
t reales, pavos, faisanes, pintadas y perdices 

son otras tantas tribus de esta familia. A la 
segunda familia pertenecen todas las espe
cies de palomas. 

Las palomas tienen el pico comprimido 
y ligeramente encorvado á la punta; cubier
ta la mandíbula superior por una piel desnu
da y blanca, en la cual están abiertos los 
agujeros de la nariz. Sus piés son rojos, con 
tres dedos perfectamente separados; se ali
mentan de semillas frutos é insectos. Yiven 
apareadas, y el macho manifiesta su cariño 
á la hembra por medio del arrullo; comparten 
entre los dos el trabajo de la construcción 
del nido, que le forman en los árboles, en las 
oquedades de las rocas, y en habitaciones 
preparadas por el hombre, y de la incuba
ción de los huevos. L®s pichones, nombre 
que se da á los hijuelos de estas aves, tienen 
necesidad durante largo tiempo de los auxi
lios de sus padres. Las principales especies 
son la palem? torcaz, de la que proceden las 
numerosas razas de palomas domesticadas, 
la paloma zorita y la tórtola, 

Palomiao (ACISCLO ANTONIO). Uno de 
los buenos pintores de España y primer his
toriador de los artistas españoles. Nació en 
la provincia de Córdoba en 1653, y murió 
en 1726. 

Falommo (DON JUAN BERNABÉ). Graba
dor de láminas y pintor español. Nació en 
Córdoba á fines del siglo XYII, y tuvo por 
maestro á su tio el célebre D. Antonio Pa
lomino y Velasco, en Madrid. Aunque hizo 
muchas estampas de gran mérito, merecen 
especial mención la de San Bruno, que eje
cutó para la cartuja del Paular : la del mila
gro de San Isidro, pintado por Carreño, cu jo 
cuadro existe en la capilla del santo, en la 
parroquia de.San Andrés ; la del que repre
senta á San Pedro en las prisiones, pintado 
por lioelas, para la parroquia de este santo 
en Sevilla, y otras muchas que seria prolijo 
enumerar. Fué director de la Academia, de 
San Fernando, grabador de cámara de Feli
pe V , y socio de mérito de la Academia de 
San Cárlos de Valencia. 

Palomino y Felasco (DOÑA FRANCISCAj. 
Pintora española, que vivia en Córdoba á fi
nes del sigle xvn . Dejó en esta ciudad, vá
idas obras de bastante mérito, que son muy 
elogiadas por los inteligentes. 

Falos (PUERTO DE.) E l pueblo de Palos es
tá situado á 1.5 leguas de Sevilla, en la pro
vincia ele Huelva. A distancia de un'tiro de 
fusil do la población se h^lla la famosa Cal-
zadaj de donde salieron las primeras embar
caciones para el descubrimiento de las Anie-
r.ieas, al niando del célebre marino Cristóbal 
Gídon, el 3 de agosto de 149,2. 
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p^'Patóp^s- Vastas llanuras que so estien-
íen en la parte meridional del gobierno de 
Buenos-Aires, desde el rio de la Plata 
basta el 'pié de los Andes, por espacio de 
Linas 240 leg-uas de larg-o j 144 de ancho, y 
Buenos-Aires j Mendoza están casi en sus 
estremidades E. y O. Están divididas en tres 
regiones, de climas y producciones diversas: 
la primera, partiendo desde Buenos-Aires, 
está en una linea de 32 leguas, cubierta de 
trébol y cardos; la segunda, más estensa, 
ofrece un pasto sin mezcla de yerbas dañ i 
nas, y la última, que termina en la base de 
los Andes, forma una inmensa selva de á rbo
les siempre verdes, que se levantan con tanta 
regularidad, que puede recorrerse á caballo 
en todas direcciones. Los Habitantes de los 
Pampas, son: primero los Gauclios, de origen 
español, quienes para vivir en una completa 
independencia, se lian acostumbrado á toda 
clase de privaciones de la vida social, y se-
lian endurecido á todas las fatigas del estado 
salvaje: montados en veloces caballos, no 
tienen otro placer que el de la caza de las' 
fieras,, á las cuales atacan con la mayor i n 
trepidez; sólo se alimentan dé canie.de buey, 
no beben más que agua y visten grosera
mente. Por lo demás, son hospitalarios yaco-
gen al viajero con una cordialidad y respeto 
que no promete por cierto el miserable as
pecto de sus chozas. Profesan la religión ca
tólica con alguna difeiencia en has ceremo
nias del culto. Las mujeres viven casi en 
completa inacción, y cuidan muy poco t iem
po de la educación de sus hijos varones; pues 
desde su más tierna edad se les acostumbra 
á montar á caballo y á tomar parte en la vida 
activa y penosa de sus padres; de consiguien
te, sóloles queda el cuidado de sus hijas, las 
cuales se: casan así qüe .Üegah á la. edad, 
nubil. : . 

Pampas «le! g a e r á m e a í p . Vastas l lanu
ras de la parte septentrional del Perú, al E. 
de la intendencia de Truji l lo. Tienen unas 
od20 leguas cuadradas, y son. sumamente 
bañas; el Ucayaía las atraviesa del S. al N . , 
J están cubiertas de frondosos bosques. Eei-
aan en ellas frecuentes tempestades, y du -
i'ante algunas . horas del, dia, densas nieblas 
ocultan las copas de los grandes árboles: el 
calor y la humedad las hacen insalubres y 
engendran en ellas muchísimos insectos i n 
cómodos y reptiles peligrosos; sin embargo, 
abundan en ricas y naturales producciones 
vegetales, como aceite, bálsamo, resina, i n 
cienso, canela de calidad superior á la de 
y.éylan; pero rnfínós estimada, á causa del 
lugo desagradable que filtra. Estas llanuras 
están habitadas por tribus cu vos usos y eos-
lumbres Ron muy diferentes. Este país íué 
^ w b i e r t o h íem el aun 1720 ' " 

Fampliega. V i l l a realenga de España, 
provincia, arzobispado y á 6 leguas de Bur
gos, partido de Candemuño. Población,,, 700 
habitantes; situada á las márgenes del rio Ar-
lanzon, sobre el cual hay un puente de einco 
arcos, al O. de la cumbre que llaman del cas
t i l lo , por el que hubo en su cimaj que fué 
destruido por Witiza y reedificado después 
fue dado al Cid con el de Muño y Dueñas, 
Ultimamente fué. .destruido por el rey Don 
Pedro de resultas de la batalla que dió en la 
vega de esta villa á su hermano Don E n r i 
que, de cuj'-p partido era Pampliega. 

Es, célebre esta villa por haber tenido el 
monasteíio de Benitos, titulado de San. V i 
cente, en el cual se retiró, y murió el rey 
Wamba, después de haber sido monje en él 
8 años, y fué sepultado en el mismo. E l rey 
San Fernando visitó su sepulcro y Don Alon
so el Sabio :exliumó y trasladó sus restos á 
Santa Leocadia de Toledo, habiendo asistido 
personalmente á esta ceremonia. En la inva
sión sarracena huyéronlos monjes á San Pe
diré de Cárdena, en donde fueron martiriza
dos con San.Esteban, abad. Repoblóse des 
pués de PP. Benitos, que porteriorrnente pa
saron á Búrg-os y cedieron aquel sitio á la 
iglesia parroquial con la condición de con
servar en él. un crucero de hierro que existe 
sobre tres gradas de piedra, con dos inscrip
ciones, queda una dice -. Ricj^cet Wamba go-
torum Ileo;, y la otra, por el lado opuesto: 
Ríe f u i t Monasterium Sancti. Vtncenti. Con 
motivo de la estancia en esta villa del citado 
rey Wamba, disfrutó de grandes privilegios, 
según se manifiesta en algunos pergaminos 
que se conservan en su archivo. 

Famploaa (D. FRAY MIG-USL DE). E x 
obispo de Arequipa, cuya mitra renunció. 
Empezó la carrera militar en 1733, hallando • 
s e m u y j ó v e n e n la batalla de Bitonto, de .al
férez de reales Guardias y,'alonas; y siendo 
ya primer, teniente, fué herido gravemente 
en la sorpresa de Veletrí; salió de coronel 
agregado al regimiento de Lombardía, y fué 
edecán del conde de. Grages en la batalla de 
Plasencia; tomó el hábito de capuchino en 
Gruastala en 1751, renunciando el regimien
to de Murcia, de que era coronel : murió 
en 1.° de marzo de 1792. 

Famplona (PROVINCIA DE;. Es el antiguo 
reino de Navarra, cuyo nombre todavía con
serva.,. .; - • ' • • _ • '• . . 

Navarra confina al N . . con los .pirineos, al 
E. con Aragón, a lS. con Castilla y. al O. con 
las provincias Vascongadas. 

El reino de Navarra tiene B-IS leguas, .ú • 
10.478 kilómetros con 297.000 habitantes. 

Riegan á Navarra el Ebro, el Cidacos, el 
Arga je l Ega, el Aragón, el -Alama y el Vi-* 
dasoa. Loa montes son los'Pirineo*. 
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La ináustr ia consiste en ferrerías, paños, 

carbones, vinos y aceite. Abundan mucho las 
minas de hierro, cobre y plata. E l eomereio 
con Francia consiste principalmente en acei
te y lanas. 

Pamplona, capital; plaza fuerte; ©apitanía 
general y antigua corte á orillas del Arga: 
23.000 habitantes. 

E l obispado de Pamplona, sufragáneo á n -
tes del de Burgos y con arreglo al Concor
dato de 1851 del de Zaragoza, comprende 
881 pilas bautismales en 865 pueblos de las 
provincias de Navarra , Alava y Guipúzcoa, 
con 82.385 vecinos y 401.959 almas. La igle
sia catedral está en Pamplona y se compone • 
del personal que marca el Concordato men
cionado. 

A l seminario conciliar asisten por término 
medio unos 800 escelares. A l instituto pro
vincial de segunda enseñanza acuden me
nor número de escolares. 

Los pueblos más importantes de esta pro
vincia son los siguientes: 

Pamplona, ciudad episcopal, capital de 
dicha provincia y residencia de capitanía ge
neral y Audiencia territorial, en una alegre 
colina sobre el Arga , con muchas fortifica
ciones é imponente cindadela, hermosos edi
ficios, calles anchas, regtílares y muy l i m 
pias, buenos establecimientos de beneficen
cia, lindos paseos, campiña fér t i l , fábricas 
de paños, cueros, papel, cuerdas de guitarra 
y otras manufacturas, cuatro parroquias y 
preciosa catedral gótica, que tiene primorosí
simos cláustros, mag*nlfica fachada y vistoso 
atrio: 16.000 habitantes.—Lesaea, villa en 
una vega delieiosa, entre montes, con un 
suntuoso convento de Carmelitas Descalzas, 
ferrerías y terreno bastante fértil.^—Puente la 
Keina, vil la á orillas del Arga, condosparro-
quias, mucha cosecha de vino y varias manu
facturas.—Roncesvalles, lugar entre los P i 
rineos, con célebre colegiata, en que hay in
teresante biblioteca y se conservan trofeos 
de la famosa batalla en que allí fué desecho 
el ejército de Cario Magno.—Isaba, villa la 
más considerable del valle de Roncal, con 
majestuosa y sólida parroquia, cuya nave 
tiene unos 120 piós de elevación. Situada 
esta vil la al pió de los Pirineos, en ios confi
nes de Francia , goza con tres pueblos más 
del singular privilegio de que el valle de 
Bretons, perteneciente á esta nación, le pa
gue cada año, el 13 de j u l i o , desde muchos 
siglos acá, el tributo de tres vacas, como 
condición del tratado de paz que en tiempos 
remotos se ajustó entre los pueblos l imítro
fes.—Sangüesa, ciudad á orillas del Aragón, 
con calles rectas, dos parroquias y terreno 
fértil, que sobre todo produce vino.—Este-
ila, ciudad cortada por el rio Ega, en hermo

so y ameno valle, con buenas calles y pla^ 
zas, seis parroquias, una de ellas muy bella, 
hospital, risueños paseos, buenos pastos, co
secha de vino y aceite, fábricas de bayetas y 
paños y otras industrias.—Lodosa, villa á la 
izquierda del Ebro, con magnífico puente 
fortificado sobre este rio, calles espaciosas, 
fábrica de jabón y término que produce vino, 
aceite y cereales.—Los Arcos, villa con hos
pital , fábricas de aguardiente y curtidos y 
otros oficios mecánicos, y término que pro
duce cereales, vino y aceite.—Viana, ciudad 
en una colina, con hospital, dos parroquias, 
varios oficios mecánicos y término que da 
cereales, vino y otros frutos.—Tafalla, ciu
dad cabeza de partido judicial , con muros 
antiguos, hospital, dos parroquias, una de 
ellas de grandiosa nave, fábricas de aguar
diente, curtidos, alfarerías y otros artefactos, 
y término de muchas producciones agríco
las.—Olite, ciudad á orillas del Cidacos, en 
agradable y dilatada llanura, con dos bue
nas parroquias, un suntuoso palacio de los 
antiguos reyes de Navarra, y término eu 
que abundan los frutos agrícolas.—Mendi-
gorria, villa sobre el Arga , con hospital, un 
bonito paseo, fábrica de aguardiente, varios 
telares de lencería y otras manufacturas, 
grandes cosechas de cereales y de vino de 
escelente calidad.—Falces, vi l la sobre la de
recha del Arga, con hospital y término en 
que se mantiene mucho ganado lanar y se 
cogen copiosas cosechas de cereales, aceite j 
vino de mucha aceptación.—Peralta, villa 
bañada por el Arga, con hospital y término 
feraz en que se cosecha el. afamado vino que 
tanto se aprecia.—Tudela, ciudad episcopal, 
eabeza de partido judicial , en la confluencia 
del Queiles con ei Ebro, con soberbio puen
te sobre este rio, vistas alegres, hermosos 
paseos, buena catedral, tres parroquias, es
tablecimientos de beneficencia, fábricas de 
jabón, sombreros y otras industrias, y tér-
mino fértilísimo que da de toda especie de 
producciones agrícolas.—Cascante, ciudad 
con buen caserío, hermosa parroquia, fábri
cas de aguardiente, telares de lienzos case
ros y otras manufacturas, y término abun
dante en cereales, vino , aceite y cáñamo.— 
Cintruenigo, vil la á la derecha del rio Alba-
ma, con escelente caserío, mucha cosecha de 
aceite y cereales, y talleres de artes y píi-
cios.—Corella, ciudad en amena y deliciosa 
llanura, á la izquierda del Alhama, con ca
lles rectas y muy aseadas, bello caserío, 
buen hospital, dos parroquias, fábricas de 
jabón, aguardiente y otras industrias, y ter
mino muy fértil en que se coge de todo ge" 
ñero de frutos agrícolas y se mantiene m1-1' 
cho ganado lanar y mular.—Fitero, villa eu 
una vega formada por el rio Alhama, co11 
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agradables paseos, mucha fabricación de a l 
pargatas, y término en que abundan los ar
tículos de cumer j beber, bailándose en él el 
establecimiento de las, celebradas aguas m i 
nerales, y los llamados Tres Mojones, donde 
es tradición que sobre un - tambor comieron 
los reyes de Navarra, Aragón y Castilla, es
tando cada uno sentado en su propio reino.— 
Villafranca, vil la en terreno llano y cerca de 
los rios Aragón y Arga, con hospital, varios 
talleres de diferentes oficios, y término muy 
feraz que produce en especial esquisitos vinos. 

Pan (EL DIOS). Pan nació de la unión de 
Júpiter con la ninfa Calixto. Residía en la 
Arcadia, y reyela sus oráculos sobre el 
monte Liceo. E l fué quien inventó la flauta 
de siete tubos llamada Siringe, del nombre 
de la ninfa Sirinx, la cual quedó convertida 
en rosal cuando era perseguida por este dios. 

Represéntase á Pan con cuernos en la ca
beza y con piés de cabra. Era este dios jefe 
de los sátiros, divinidades terrestres, disolu
tas como su señor, á quienes se representa 
también armadas de cuernos y con piernas 
de cabra. Estos dioses lascivos eran el terror 
de las ninfas. 

Tenían las ninfas diferentes nombres, se
gún el lugar que ocupaban: las de los bos
ques se llamaban Driades; las de los árboles 
Hamadriades; Napeas las que habitaban los 
valles; Naides las que vivian en las fuentes; 
y Oreades las que poblaban las montañas 
Así no solamente la tierra era una diosa, sino 
que habla ademas infinitas divinidades que 
presidian á todo lo que ella contiene, como 
igualmente á todo lo que produce. 

Pan. En un principio se comían los gra
nos sin ninguna preparación, y tales como 
la naturaleza los producía; pero la simple 
esperiencia de que, molidos por medio de la 
masticación, se convertían en harina, y mez
clada ésta con la saliva y amasada con la 
lengua proporcionaba un alimento nutritivo, 
fué suficiente, dice el filósofo Posidonio, para 
convertir el trigo en pan, haciendo operacio
nes análogas, cuales fueron molerlo entre 
dos piedras, amasar la harina con agua, y 
cocer la masa en tfn principio entre la ceniza 
caliente 6 de otro modo, hasta que se inven
taron ios hornos. 
_ La necesidad de reducir los cereales á ha

rina dió lugar á la invención de los molinos, 
cuyo origen se pierde en la antigüedad más 
remota: los primeros que se conocieron se 
hacían mover á fuerza de brazos. Muchos s i 
glos pasaron sin que se conociesen en Euro
pa otras máquinas para moler el trigo más 
fiue los molinos de mano, hasta que entre 
otras invenciones tomadas de los sarracenos, 
trajeron ios primeros cruzados la de los mo-
iUosde vieatq. 

En cuanto á los hornos para cocer el pan, 
se dice que en el Oriente fué también donde 
primeramente se construyeron, y que su uso 
se introdujo en Europa por los años 170 á n -
tes de la era cristiana. 

E l oficio de panadero es muy antiguo: los 
hebreos, los griegos y otros pueblos tenían 
hombres á propósito para preparar y cocer 
el pan. Los panaderos no pasaron á Europa 
hasta el año 583 de la fundación de Roma, y 
se dice que en esta ciudad había ya en 
tiempo de Augusta hasta 329 panaderías pú
blicas. 

Panadizo. Inflamación de los dedos pro
ducida por cortarse demasiado las uñas ó los 
padrastros. Es un gran remedio las cataplas
mas de ungüento de trementina. 

Panamá (GOLFO DE) . Yasto seno forma
do por el grande Océano equinoccial, en la 
costa meridional del istmo de Panamá en 
Nueva-Granada, departamento del Istmo 
(Colombia), y cuya entrada, determinada al 
E. por el cabo San Francisco Solano, bajo 
los 6o So' o" latitud N . , y los 74° 7£ 34" l o n 
gitud O., y al O. por el Morro de Puercos, 
bajo los 7o 13£ 0" latitud y los 76° 43'9% 
longitud, tiene 48 leg-uas de ancho. Presenta 
un seno de unas 40 leguas, y costas muy 
irregulares y coronadas por la cordillera de 
los Andes, que sólo ofrecen una continuación 
de montañas escarpadas y estériles: d is t ín-

f uense: a l E . , el golfo de San Miguel, en 
onde desagua el l u i r á , principal tributario 

del golfo de Panamá, y al O. del cual se en
cuentra el archipiélago de las Perlas; al N . 
la bahía de Panamá, que cierra en parte el 
pequeño grupo de las islas Perico, y al O. el 
golfo bastante importante de Parita, que re
cibe el Salado. La pesca de las perlas, an t i 
guamente tan aativa en este seno, ha dismi
nuido considerablemente, lo mismo que el 
comercio que por él se hacía. 

Panamá (ISTMO DE) Ó de B a ñ e n . En 
Nueva-Granada, departamento del Istmo 
(Colombia), hácia los 9o 25' latitud N . , y los 
750 Iongit iKlO. Une la América septentrio
nal con la América del Sur, y se encuentra 
estrechado entre el grande Océano y el mar 
de las Antillas. Sin embargo de que su Ion-
gitud no está exactamente determinada, ge
neralmente se principia á contar entre el 
golfo de San Miguel, en la parte oriental de 
la bahía de Panamá y el golfo de Darien, y 
se hace terminar entre el golfo de Parita, y 
el seno poco considerable, en donde desagua 
el rio de Belan, al E. de la laguna de C h i r i -
qui, dándole una longitud de unas 64 leguas, 
primero al N . O. y después al S. O.; su an
chura varia de 20 á 8 legmas, en su parte 
más estrecha, entre el fondo de la bahía de 
Panamá y el golfo de San Blas, Lo atraviesan 
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enteramente ios Andes, que dan nayinuantu 
á muchos ríos, tales como el Cliagres, t r í b a 
tano del mar de las Antillas, y el rio Cay-
mito en el vertiente Oceánico; pero esta cor
dillera, generalmente. de tanta elevación, 
presenta en 61 varias interrupciones, parti
cularmente entre Cliágreg y Chame, en don 
de se reduce á colinas de poca altura, y sepa
radas aún por las llanuras. 

P a n a t á (CAKLQS FRANCISCO). Célebre 
cancionero francés, autor de vaudevilles: na
ció en 1694 y murió en París en 1765 , á ,1a 
edad de 74 años. 

(LAS). . Yé&se diyesúo. 
rüimn. Palabra inventada por el 

poeta ingiés Milton para designar el palacio 
de Satanás, cuya descripción colocó en el 
primer canto de su Paraíso perdido. 

Pa&dera. Véase mujer (origen de la) . 
Fasesio. Filósofo estdico, natural de Ro

das, donde nació por los años 190 antes de 
J., C. Fué maestro de Eseipion el Africano y 
otros personajes. Escribió várias obras que 
gozaron en su tiempo, de grande aplauso; y 
sin embargo de haber profesado juntamente 
con las de otros las doctrinas de Diógenesj 
no hacia ostentación , de pobreza y grosería, 
sino que se mostraba digno de sus anteceso-
rea que -hablan acaudillado los ejércitos de 
los rodios. 

.Paaegír ic». Razonamiento hecho en a l -
.guna celebridad y ante un concurso inmenso 
en elogio de las acciones de algún Santo ó 
de las cualidades 6 actos laudables ds una 
persona. 

Fa^g-o. Embarcación de Filipinas y de 
la China: especie de canoa realzada. 

líámfíO. Espanto .súbito que no tiene fun
damento. 

Fams (EL CONDE). Feld-mariscal de Ru
sia, ministro de Estado, consejero íntimo, 
caballero de las Ordenes de San Andrés, San 
Valodomir, San Aiejandro Newsld y Santa 
Ana; ayo del gran duque de Rusia: murió 
el 17 de abril de 1743,en Petersburgo, de 
edad de 64 años. 

Famzo [Pamcumiialicmn, de Lineo). Plan
ta análoga al mijo y de las mismas apliea-
elones. 

Pasils© da i"5a!mi?!l ó maíz itegs® [Penicí-
llaria spicaico Willd). Planta ánua, de la I n 
dia, cultivada entre nosotros por sus granos 
alimenticios y para forraje. Florece en ju l io . 
Se reproduce de semilla.' 

Fasicwama. Este nombre, compuesto de 
dos palabras griegas que significan todo y 
vista, equivale á vista de todo ó vista del con
junto 6 reunión de objetos. Llámase así una 
estensa pintura sin principio n i fin aparente, 
colocada en lo interior y todo alrededor de 
un edificio construido al efefeto en forma de 
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rotunda,, BU O-UJO centro se halla u n a especie 
de p ú i p i t o , desde el cual descubre el espec
tador'una v a s t a Gatensioii .de país y tqdo el 
horizonte, como s i e s t u v i e s e en lo alto do 
una tori*e, y esperimenta u n a completa i l u 
s i ó n , l l e g a n d o casi á persuadirse que verda
d e r a m e n t e tiene á la vista una ciudad, u i i 
campamento ó un paisaje cualquiera. Todo 
esto proviene, no sólo de la configuración in
terior del edificio y de su pintura, continua
da, sino también de la manera de disponer 
eí techo; de una espeeie.de pantalla en forma 
de paraguas que priva al espectador de la 
luz directa del día, la cual, penetrando por 
la par te superior, ilumina solamente el pai
sa je pintado; y de o tras cosas preparadas al 
intento para producir todo el. efecto que- se 
apetece. 

Débese la invención de este precioso es
pectáculo al doctor Breystig de Dantzick, 
aunque también se atribuye á Roberto Bar-
ker de Edimburgo, quien le dió á conocer 
en 1787, y cuatro años después presentó en 
Lóndres la vista de esta, misma ciudad. 

E l panorama fué perfeccionado en 1799 
por el americano Roberto Fal tón; posterior
mente le dió mayor, perfección Mr. Prevóst, 
escelente pintor de paisajes. 

E l soberbio panorama de Lóndres es el 
cuadro más grande que se ha pintado jamas, 
pues presenta una superficie de 40.000 pies 
cuadrados de pintura. 

Í>antagrpaia. (Del gúegopunte , siempre, 
en todas partes, y oonia, ángulo). Nombre 
que dió Juan Bernoullli á una trayectoria 
cuyo carácter distintivo es cortar al eje en 
cada distinta posición, formando un ángulo 
constante. , . . , 

Paaíaiira. Especie de cuarzo, vidrioso 
que se presenta como agrietada , y contiene 
en el interior materias estrañas. 

Panteísmo. . Yéase Spinosa. 
E l panteísmo no es más que. un ateísmo 

disfrazado. Afirmar que Dios es todo y (pie 
todo es Dios; que no existe mas que una sus
tancia, y que todo cuanto vemos, aunque 
parezca múltiplo, es una manifestación de la 
misma: en esto consiste el panteísmo; y esto 
es negar la existencia de Dios. Porque si 
Dios se confunde con la. naturaleza, si_ forma 
con esta una misma y, sola sustancia, no 
hay Dios en el verdadero sentido de este 
nombre; hay la naturaleza, hay una fuerza 
secreta que se. desenvuelve bajo diversas for
mas, mas no un ser inteligente, libre, todo
poderoso, infinito, distinto del universo, que 
es lo que entendemos por la palabra Dios. 

Admitido el sistema pantelsta, todu 
todo; no hay más que unidad é identidad; m 
distinción, la diversidad, la oposición son 
aparienQlas. Pues bien; de tal doctrina resui-
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a, que nuestro-esjtfcitii es e-seup.ialmtínbe A«l-
so; qúe en esa unidad hay una con tradición 
continua; pues que laintelig'OUGia, fenómeno 
deesa unidad, tiene todas sus ideas en un 
sentido contradictorio á la unidad misma. 

Hay en nuestro espíritu la idea de dis t in
ción: la fórmula general de los juicios nega
tivos: A no es £ , es esencial á nuestra inte
ligencia; sin esto no percibiríamos ni el mis
mo principio de contradicción. Si en la rea
lidad todo es uno, tenemos que el j u i c i o / i 
no es B , es pura ilusión; y así hay una Opo
sición permanente entre la idea y ía realidad. 

En el'sistema panteísta todo es necesario: 
no hay nada contingente: cada cosa en apa
riencia individual no es más que un fenóme
no, una manifestación necesaria de la sus
tancia única; es así que nosotros tenemos la 
idea de lo contingente; luego hay contradic-
éion entre la idea y la realidad.' 

Siendo todo uno, no hay estremos distin
tos; luego no hay relaciones posibles, y sí 
únicamente apariencia de ellas. Nosotros te
nemos idea de relaciones, y muchas de nues
tras ideas son relativas; resulta, pues, otra 
contradicción entre la idea y la realidad. 

El panteísmo destruye todas las sustan
cias escepto la infinita: lo finito, pues, será 
solamente una apariencia, una fase de lo 
infinito. Nosotros tenemos idea de lo in f in i 
to; hay, pues, una nueva contradicción entre 
la idea y la realidad. 

El-órden en el sistema panteísta es un 
absurdo. E l órden es la conveniente disposi
ción de cosas distintas que conspiran á u n 
mismo fin. No habiendo más que unidad no 
hay cosas distintas, no hay;)??» distinto á que 
puedan conspirar; y entonces es pura ilusión 
la idea de órden, una de las más fundamenta
les de nuestro espíritu en sus relaciones con 
la vida común , con las ciencias y las artes. 
_ La libertad'de albedrío, esa facultad pre

ciosa que tanto ennobloce al hombre, ese 
patrimonio de cuya posesión nos cerciora la 
conciencia, el panteísmo nos la arrebata, la 
aniquila. Nos parece que somos libres, pero 
esto es una ilusión; los actos libres son ma
nifestaciones necesarias de la siistaneia 
única qno se va desenvolviendo en infinitas 
series, cuyos términos están ligados por una 
ley inmutable.' \ 

La base de nuestras relaciones con el mun
do corpóreo, es la intuición de la estension: 
si el mundo no es estenso es una ilusión; si 
nosotros no tenemos la idea de la estension, 
cesan nuestras relaciones con los cuerpos. 
Afiraítida la ostensión, es preciso admitir la 
ttmltiplicidad; pues que en la idea de esten
sion entra el constar de partes distintas, lue
go en toda estension hay multiplicidad. 

La eomuniQacion con los demás hombres 

110:5 atestigua que hay otras iutaiigeaeias n -
mejautes a la H u e í s t r a : en el «ir.toma \.mvloia^ 
ta es preciso decir que todas esas inteligen¿ 
cías son una sola, están en una misma sus
tancia, y no son más que modificaciones da. 
ella. Esto es contra la razón, la esperiencia.y 
el sentido común. 

¿Cómo prueban los panteistas que mi eon-
ciencía es la de otro hombre? ¿Hay alguna 
señal de unidad? Nó: por el contrario, todo 
manifiesta distinción y diversidad. 
. Sed panteistas con los demás hombres; de

cidles: yo soy tú, y no sólo soy tú, sino que 
soy todos ios hombres de todo el mundo y 
de todos los siglos pasados y venideros;, lo 
que todos piensan lo pienso yo; lo que yo 
pienso lo piensan todos; en la apariencia hay 
distinción, variedad, oposición; pero en el 
fondo hay sólo unidad, identidad. ¿Oreéis 
que se puede hablar de esta suerte sin incur
rir en la nota de loco? 

Pastera. Es el pardalzs de los antiguos y 
el Felispardas de Lineo: mamífero de Conden 
de los carniceros, familia de los carnívoros, 
t r ibu de los dígñtigrados y del género gato. • 
Tiene el aire feroz, la vista inquieta, la m i 
rada cruel y los movimientos impetuosos. Bs 
del tamaño y forma de los alanos grandes. 

FanthiSím. Templo edificado en Roma 
por Ag'ripina en honor de todos los dioses, y 
hoy está consagrado en honor de la Virgen, 
bajo el nombre de Santa María de la Ro-

: tonda. '': ' ' 
Fas í i cosa . Lugar de España, provincia 

de A.rag'on, partido, obispado', y áseis leguas 
de Jaca. Regidor pedáneo. Población 514 ha
bitantes Situada en el valle de Tena, á o r i 
llas del rio Calderas, que. desagua en el G á -
llego. Sobre el camino que va á Francia po" 
el puerto de su nombre. A media legua 
antes, de llegar á él está la laguna y casas de 
baños, que son de los más medicinales que 
hay en Arag'on; para su dirección hay un 
médico de real nombramiento, desde 1.° de 
ju l io , que empieza la temporada, hasta p r i 
meros de setiembre, y después reside en A r 
dales. En sus inmediaciones se encuentra el 
esquisito mármol micans de Lineo, en bancos 
horizontales. Produce centeno, legumbres y 
buenos pastos, y cria mucho ganado. 

A estos baños acuden todss los enfermos 
de afecciones de pecho, ya sean incipientes, 
ya muy arraigadas, obteniéndose curaciones 
de gran entidad. Por lo menos en las enfer
medades de pecho ya crónicas, es probado 
que sostienen al individuo. 

Pan tógra fo . E l pantógrafo es un instru
mento que permite obtener una curva, seme
jante á otra curva, es decir, una segunda eur-
*ba, en tal relación, con la primera;.que todos 
los radios vectores tirados á ellas desde un 
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mismo centro estén en una razón constante y 
que loselementos de esas curvas sean seme
jantes y estén semejantemente colocados. 

Pantómetra. (Del griego pan, todo, y 
metron, medida.) Instrumento de topografía. 

Pantomima. Imitación de todas las cosas, 
que se liace con ayuda de los gestos, de los 
movimientos del cuerpo y de las actitudes 6 
posturas, independientemente de la palabra 
articulada. Los romanos gastaban mucho de 
este espectáculo. 

Papagayos. Grupo de aves del órden de 
las tripadoras, muy numerosas. 

Papas. Este era ei nombre que antigua
mente se daba á todos los obispos. 

La elección de los Papas se hizo al pr inc i 
pio por el pueblo y el clero reunidos, des
pués por los obispos y señores, y luego por 
el Sacro Colegio de cardenales, que es el Con
sejo de los Papas y que debe componerse, 
según la Bula de Sixto V de 3 de diciembre 
de 1586, de 70 cardenales, divididos en tres 
órdenes: 6 cardenales obispos , 50 cardenales 
presbíteros y 14 cardenales diáconos. • 

En muchas ocasiones ha manifestado la 
Igiesia, por boca de los Santos Padres y de 
los Concilios, su veneración hácia el sucesor 
del primero de los apóstoles, y principalmen
te en las actas de reunión con la iglesia grie
ga, reconocido la primacía y principado de 
la silla de Koma en toda su plenitud, gran
deza y universalidad. Pero siempre, en todo 
lo que tiene relación con el pormenor de los 
derechos que esta primacía trae consigo, ha 
manifestado cierto desvío para tratarlos en 
las discusiones generales, y ha declarado 
poco acerca de esto, descansando sobre la v i 
da y la doctrina. E l Papa es, pues, la prime
ra autoridad en la Iglesia, y como tal no de
pende en la tierra de ningún juez; como los 
reyes de la tierra, á nadie debe dar cuenta de 
su administración sino á Dios y. á su con
ciencia. 

En otros términos; la persona del Papa, 
como la de los reyes, es sagrada ó inviolable. 
S in esta verdad no puede existir monar
quía. 

Sin embargo, el espíritu de su dignidad le 
prescribe, en el ejercicio de su poder, la ley 
de no usar de él sino como un tierno padre y 
para bien de la cristiandad. Por consiguiente, 
son permitidas humildes esposiciones contra 
su administración, y áun en caso de in jus t i -
ticia manifiesta, una resistencia esterior. En 
todos los tiempos los Papas han prestado 
oidos á las exhortaciones más libres de hom
bres piadosos y bien intencionados. Testigos 
el Papa Yíctor y San Ireneo, Gregorio V I I y 
Pedro Damiano , Eugenio I I I y San Bernar
do, Clemente Y I I I y el cardenal Belarmino. 

«B§Uar8iin de Román, pontifl L . 11, cap. 20. 

Licet resistero pontifici invadenti animas vel 
turbante rempublicam, et multo magis si 
Eclesiam destruere videretur, licet, inquam, 
si resistero, non faciendo quod jubet , et i m - , 
pediendo ne exequátur voluntatem suana. 
Non tamen licet eum judicare vel puniré, vel 
deponere, quod non est nisi superioris.» 

Luego la supremacía papal, Cualquiera que 
sea el nombre que se le quiera dar, no es en 
manera' alguna arbitraria y absoluta en su 
ejercicio , sino que por todas partes se halla 
lig'ada y templada por el espíritu y la prác
tica de la Iglesia, por la conciencia de los de
beres correspondientes á sus derechos., por 
el respeto debido á los Concilios ecuménicos, 
por la consideración de las antiguas costum
bres y observancias, por las formas suaves y 
afables del gobierno , por los derechos reco
nocidos del episcopado , por la'distribucioü 
de las atribuciones sobre esta base, por sus 
relaciones con los poderes temporales; y en 
fin, por el espíritu de las naciones. 

La alta dignidad del Papa. se manifiesta, 
ademas por medio de honores, que traen su 
origen del antiguo uso de la Iglesa ó del de
recho internacional. Sus insignias son un 
báculo pastoral recto, que termina en una 
cruz, y en una triple corona que se llama. 
regmm. Una tradición antigua hace proceder 
del emperador Constantino estas distinciones 
y otras más. Sobre esta tradición se ha com
puesto el falso título de donación de Cons
tantino. , . 

Otra tradición habla de una corona ador
nada que Clodoveo (510) envió al Papa. El 
uso de una doble corona se hallaba ya esta
blecido, según toda verosimilitud, en tiem
po de Nicolás I I , aunque se atribuye á Boni
facio V I I I (1297). En cuanto á la triple coro
na, es cierto que ya se encuentra en tiempo 
de Clemente V, y que no debe su origen, co
mo se acostumbra decir, á Urbano V [1352). 
E l término do uso, dirigiéndose al Papa, es 
Santísimo padre. En las antiguas Cartas de 
los obispos se calificaban ordinariamente en
tre sí de Vestra. Saniüas, Vestra, Becttüudo.Qn 
las bulas se llama á sí propio Servus servormn 
Dei, denominación adoptada por Gregorio I 
en el siglo v i en oposición á la de patriarca 
ecuménico que se daba al patriarca de Cons-
tantinopla. E l título de Pontifex Máxirms ha 
pasado de los emperadores romanos al Papa. 
Los emperadores romanos lo tuvieron hasta 
Greciano. Entre los papas, León I fué el p"1' 
mero que usó este tí tulo en una inscripción 
que Nieburg nos decia haber existido en la 
iglesia-de San Pablo, quemada después. Gre
gorio I sé da á sí mismo este tí tulo. Por lo 
demás, otros obispos son frecuentemente te-
nominados también Poíí^c^f . 

Papa es la designación primitiva de cada 
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obispo; pero desde el siglo v i se aplica p r in 
cipalmente al obispo de Roma. 
. Thomassin. Yet. et nov. eecles. discipl. 
p. I , L . I c. 4. La calificación do Señor ha 
esperimentado una suerte análoga, j todavía 
en el siglo x m era común á todos los señores 
de feudo. . 

Igualmente la de Vicarius Olmsti ora en 
los primitivos tiempos común á todos los obis
pos. En cuanto á las distinciones honorífi
cas del derecho internacional, las principales 
son las embajadas que las potencias católicas 
tienen en la corte papal. En el ceremonial de 
estas embajadas se omiten en la actualidad 
muchas formalidades que antiguamente se 
usaban. Un homenaje particular consiste en 
besar los pies. Según las primitivas costum
bres de los bizantinos, era un homenaje' que 
se tributaba al emperador y á los obispos. 
Los primeros ejemplos que se citan de em
peradores que á él se han sometido son de 
Justino (525), en tiempo del Papa Juan I y 
de Justiniano en tiempo de Agapeto. Hoy 
esta ceremonia no se usa rigurosamente sino 
en circunstancias solemnes. 

El número de los Papas asciende á 256 en 
los diez y nueve siglos de existencia que 
cuenta el pontificado, en esta forma: 

En el siglo i 3 
En el i r . . . . . 11 
En, el m . . . . . . . . . 15 
En el iv 10 
E n e l v 12 
En el v i 13 
Ene lvn 20 
En el vni 13 
En el ix 17 
E n e l x 26 

En el x i 17 
En el x i r ,17 
En el x m . . . . . . . 17 
En el x i v . . . . . . . . 10 
En el xv 14 
En el x v i 16 
En el XVII . . . . . . . 12 
En el x v m . . . . . . . 8 
En el x i x 5 

De estos 256 Papas han sido 79 declarados 
santos, en esta forma: 

En el siglo i 3 
En el i i I I 
En el m . 15 
En el i v 10 
E n e l v . . 11 
E n e l v i . . . . . . . . . 10 

En el vn 9 
En el v m 4 
En el i x . . . 3 
En el x i . . . . . . . . . 2 
En el x m - 1 
En,el x v i . , . . . . . . 1 

íráceas. Matas ó yerbas. "Hojas 
simples y lobadas , flores con largos pe
dúnculos, cáliz caduco, de dos sópalos; cua
tro pétalos por lo común, cuatro estambres ó 
en mayor número, pistilo con el estilo muy 
corto y el'estigma comunmente estrellado; 
semillas numerosas con albúmen oleaginoso, 
peg-ada.s á las paredes del pericarpio, que es 
una caja aovada 6 en forma de silicua. 

Véase adormidera. Amapola. 
Fapei. La palabra papel viene de papiro 
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(papyrus), nombre de una planta de Egipto, 
de cujas hojas se servían los antiguos egip
cios, no sólo para ^escribir sobro ellas des
pués do preparadas, sino también para otros 
varios usos. 

Seria muy largo el especificar las diferen
tes materias sobre las cuales han escrito los 
hombres en diferentes tiempos y países; bas
te decir que, una vez hallada la escritura, se 
practicó sobre todo lo que podia recibirla y 
conservarla, como fueron las piedras y ladrir-
líos, las hojas y cortezas de los árboles, el 
papiro, etc. Este, llamado, también papel de 
Egipto, fué abandonado hácia el siglo i x por 
la introducción de un papel que se hacia con 
algodón machacado y reducido á una espe
cie de masa, de la que se formaban unas ho
jas delgadas. 

Se cree que en el siglo x m empezó á usarse 
el papel de trapo viejo, sobre cuya invención 
no están .acordes los autores ; pues unos la 
atribuyen á los alemanes, otros á los i tal ia
nos, ádos griegos, etc. 

En la Enciclopedia, -Metódica se lee «qué el 
papel de algodón se introdujo en Africa y en 
España por los árabes , y se hizo uso de él 
hasta que los españoles, conociendo que po
dían servirse- del l ino, muy común en el rei
no de Yalencia, imaginaron el emplearlo 
para fabricar papel en iug'ar del alg'odon que 
tenian que comprar en los países estranjeros; 

. así , es que el papel más antiguo es ,el de Y a 
lencia y el de Cataluña. Las demás provin
cias de España lo adoptaron más tarde; y de 

, este país pasó á Francia,, donde vemos una 
carta de Joinville á San Luis , muerto en 
1370, y un documento del duque de Bor-
goña con fecha 1302, ambos escritos so
bre este papel, que de Francia pasó á 
Alemania hácia el año 1312, y á Inglaterra 
en 1320.» 

Esto mismo lo confirma, ún escritor moder
no, el cual, refiiiéndose á lo que dice nues
tro literato Andrés sobre la historia del pa
pel, manifiesta, entre otras cosas, que «los 
árabes de España al principio se servían del 
papel de algodón traido de Africa, donde, 
por la abundancia de esta materia, salia á u n 
precio moderado; pero con el tiempo, cono
ciéndola escelencia dedos linos de Yalencia, 
pensaron en hacer de ellos el papel. De aquí 
es que las fábricas más antiguas que han lle
gado á nuestra noticia son las de Játiva y 
Yalencia. También Cataluña nos presenta 
monumentos antiquísimos de papel de l i 
no, etc.» Y más adelante dice, que por ías 
razones que antes ha alegado, es de opinión 
que este papel tuvo principio á lo ménos des
de el siglo x n . 

De todo lo cual se deduce que el papel que 
usamos ahora fué inventado en España, d© 
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doudé se eoiiiuuico au fabricación y uso á las 
demás naciones; y no como han querido su
poner alg-unos ostranjeros equivocada ó ma
liciosamente, que de ellos pasó á nosotros; si 
bien es cierto que después lo han perfeccio
nado, llegando á fabricar varias clases de pa
pel esquisito. También se ha conseguido ha
cerlo de una longitud indefinida como una 
pieza de tela, que luego se corta en pliegos 
del tamaño que se quiere. La primera m á 
quina para la fabricación de este papel la 
inventó en IIQQ Dionisio Roberto de Essona, 
la cual fué perfeccionada en 1815. 

Papel de copiar. Mr. Hogg, de Edimbur
go, ha perfeccionado el medio de fabricar el 
papel de copiar. Para ello lo impregna con 
una solución concentrada de protosulfato de 
hierro, ó bien se incorpora esta sal con la 
pasta del papel al fabricarlo. También se 
puede pasar el papel recien hecho entre 
unos cilindros de fieltro impregmados de 
dicha sustancia. He aquí las ventajas del 
papel de Hogg: 

Primero. Si se escribe una carta con t i n 
ta ordinaria que contenga una infusión de 
agallas, ó tenga por base un tano-agalato de 
hierro, ó con cualquiera otra tinta que con
tenga tanino, basta cubrir dicha carta con 
un pliego húmedo de papel de copiar para 
obténer por medio de la prensa una escelente 
copia. 

Segundo. Si á una de las tintas citadas 
se añade una corta cantidad de ácido piro-
agálico y de azúcar , puede sacarse la copia 
sin prensa, bastando para ello la presión de 
la mano. En este caso conviene colocar en
cima de todo una hoja de papel dado de acei
te y bien seco, para no rozar directamente 
con la mano el que ha de recibir la copia. 

Papel crista!. Mr. Quenedey ha logrado 
este nuevo producto de la gelatina que se 
estrae de los huesos, el que se conoce con los 
nombres ]oa¡)elgelatina ó papel cristal. 

Papel de estaño. E l estaño, metal blan
co como la plata, muy lustroso, más blando 
que el plomo, flexible y muy fusible, es útil 
por sus diversas aplicaciones á las artes. Se 
emplea con el nombre papel de estaño para 
preservar várias sustancias de la acción de la 
humedad. 

Papel-moneda, m o a s á a - p a p e ! . (Véase 
DÉUDA PÚBLICA). 

Vulgarmente se confunde la significación 
de las dos espresiones que sirven de epígrafe 
á este artículo. Hay, sin embargo, una dife
rencia muy notable entre ámbas. E l papel-
moneda es el que siendo de curso obligatorio 
no es reembolsable á metálico, y la moneda 
de papel es el nombre que científicamente se 
aplica á }ós títulos reembolsables, tales como 
billetes de Baneo, letras de eambio, etc. 
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La mojicda de papel existe eu tudáb par

tes. Nace naturalmente de las necosidádes 
mismas del gobierno, y facilita los cambios 
evitando traslaciones de numerario. Es un 
poderoso auxiliar de las transacciones mer
cantiles, y su uso es altamente beneficioso. 
E l papel-moneda, por el contrario, es en alto 
grado perjudicial, y sólo ha existido en ópo-
pocas calamitosas, y subsiste ailn en el dia 
en algunos países donde no puede ménos de 
perturbar todo lo que se roce con la circula
ción, con el comercio y con la Hacienda pú
blica. 

La emisión del papel-moneda es un recur 
so á que han apelado los gobiernos en mo
mentos de apuro, pero que han pagado más 
tarde muy caro. 

Para disfrazar el carácter del papel-mone
da, los gobiernos que lo han emitido lo han 
hecho prometiendo un reembolso más ó mé
nos tardío, que nunca llega, porque siendo 
la primera emisión por lo regular de buenos 
resultados, porque entónces cabe en los lími
tes de una circulación prudente, esto alienta 
á sucesivas emisiones, cada una de las cua
les hace bajar el valor del papel eo una pro
porción igrial á la porción emitida, decidida 
por el total de papel en circulación desde el 
principio de las operaciones. 

Ha habido billetes de renta, antícipos-
amortizables, empréstitos-loterías, emprésti
tos libres y forzosos, papel con interés y sin 
interés, papel hipotecado, billetes de Banco 
de curso forzoso, papel declarado moneda le
gal por el gobierno, etc. 

' Papel sellado. Se estableció en España 
de órden de Felipe I V en 1637. En un prin
cipio su uso fué limitado á los reinos de 
Castilla y Leen ; pero Felipe V lo estendió á 
todas las provincias de la antigua corona de 
Ai-agon. 

Según el decreto de 12 de setiembre de 
1861, que es el vigente en la actualidad, el 
papelselladoy los sellos sueltos de que debe 
hacerse uso "en España será de las clases j 
precios siguientes: 

Papel sellado.—Sello primero, cada pliego 
200 rs.—Segundo id . , 150.—Tercero id. , 100. 
—•Cuarto id . , 60.—Quinto id . , 32.—Sesto 
i d . , 16.—Sétimo id . , 8.—Octavo i d . , L — 
Noveno i d . , 2.—De oficio id . , 25 céntimos. 
—De pobres id . , 25 id.—De multas, de rein
tegro y de matrículas, de precios proporcio
nales. 

Sello j u d i c i a l — p l i e g o , de 2, 4, o, b 
y 10 reales. 

Sellos sueltos.—V&vz. documentos de giro, 
desde uno hasta 200.—-Para pólizas de opera
ciones de Bolsa, de 10, 15 y 20.—Para l i 
bros de comercio, á 60 céntimos.—Para re" 
Qibos y cuentas, á 50 péntimás. 
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gé éstampáráu ademas ueliufí sueltos de 

las nueve |Miiienis clases designadas para 
el papel sellado con destino á pólizas de se
guros, títulos de acciones de Bancos j socie
dades j demás documentos análogos en que 
el gobierno autorice su empleo. 

Para el papel sellado de las nueve prime
ras clases, y para el de oficio, pobres v sello 
judicial, se usará el pliego de marca regular 
española, consistente en 43' y medio centí-. 
nietros de largos j 31 y medio de ancho. 
Para el de multas, reintegros y matrículas 
podrán emplearse pliegos de menores di~ 
niensiones, conforme lo disponga la Direc
ción general de rentas estancadas. 

El papel de los sellos primero al noveno 
inclusive, y el de la clase judicial, se sellerá 
únicamante en la primera hoja de cada plie-; 
go; el de oficio y pobres lo será en ambas 
fíojss, pudiendo estas usarse separadamente 
cuando en cada una quepa el contenido del 
respectivo documento. El papel para mul
tas, reintegros y matrículas será sellado en 
la forma que parezca más adecuada al uso á 
que se destina. 

Las corporaciones 6 particulares que pre
fieran tener sus documentos en pergamino, 
vitela ó papel de calidad superior al que es
pende la Hacienda, podrán acudir á la admi
nistración para el estampado de los sellos, 
mediante el pago previo de su importe. 

El grabado y estampación de los sellos se 
verificará esclusivamente en la fábrica na
cional del papel sellado. 

Papelero ó mora! de la China (Broiisso-
netia papyrifera Went). Arbol de la China, 
cultivado para adorno en nuestros jardines y 
paseos, notable por la variedad de formas de 
sus hojas en un mismo individuo. Florece en 
mayo. Multiplícase de semilla y de estaca. 
Los chinos fabrican papel con su líber. 

Paphnucio (SAN) . Obispo de Egipto; de
clamó contra el celibato eclesiástico en el 
primer Concilio general de Nicea , y 'fué 
aplaudido su discurso por los padres de la 
Iglesia. 
. Paphos. Cypris, ciudad de la isla de Chi
pre, consagrada á Venus, llamada, Cyprina, 
que tenia un templo célebre; después fué 
sülade un obispo; mas en el dia esta ciudad 
está arruinada, y sobre sus ruinas hay una 
pequeña población llamada Baffo. 

Papimaao. Uno de los primeros juris
consultos de Roma, que fué mandado deca
pitar por Caracalla el año 212 de J. C. 

Sapino Cursor (Lucio). Uno de los más 
grandes capitanes de la antigua Eoma. Con
siguió importantes victorias sobre los samni-
tas: desempeñó el consulado y la dictadura 
jásele una vez; por tres distintas obtuvo la 
gloria del triunfo, y su severidad y energía 
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le hicieron tan temido á ios ojos ds sus con
trarios como á los que militaban bajo sus ór
denes. Era estraordinaria su agilidad, de la 
que le provino ebsobrenombre de Cursor, y 
y maravillosas las fuerzas de su cuerpo. Tito 
Livio afirma que en aquel siglo tan fecundo 
en grandes hombres, ninguno contribuyó 
tanto como él á afirmar el poderío de Roma, 
y que hubinra podido mostrarse competidor 
hasta del mismo Alejandro, Vivió en el si
glo ni ántes de J. C 

Pápula. Tumorcillo que se hace en la 
garganta debajo de la barba ó á su alrededor. 
Es una especie de escrófula. 

Paquidermos. Orden7.(>de animales ma
míferos, clase 1.a de los vertebrados. 

Los paquidermos son mamíferos ungulados 
de una gran talla, su piel es gruesa y din-a, 
y su estómago sencillo. Be dividen en tres 
familias: 1.a proboscideos, 2.a paquidermos 
ordinarios, 3.a solípedos. 

Los paquidermos comprendidos en la pr i 
mera familia tienen las estremidades termi
nadas en cinco dedos , y una trompa pre-
sil : tal es el elefante. Los paquidermos ordi
narios, que forman la segunda familia, tie
nen las estremidades terminadas por tres ó 
cuatro dedos; tales son el hipopótamo, el r i 
noceronte, y el cerdo. A la tercera familia 
pertenecen todos los animales cuyas estremi
dades se terminan por un dedo manifiesto 
cubierto con un casco córneo, como el caba
llo, el asno y la cebra. 

Par. (Del latin p a r , dos, el par; llámase 
así este número porque se puede descompo
ner en dos partes, parejas Óiguales.) Se llama 
par todo lo que se puede dividir en dos par
tes iguales y enteras. Antiguamente se divi
dían los números Gnpaviter, pa r , é impariter 
p a r ; los primeros eran divisibles dos veces 
por dos, y los segundos una sola vez. 

Parábola. (Del griego parábola, com
puesta á.Q pa ra y bailo; sin duda porque la 
parábola es la curva que describe una pie
dra arrojada á lo alto al caer.) La parábola es 
una curva plana, cuyos puntos tienen la pro
piedad de distar igualmente de un punto fijo 
llamado foco, y de una recta llamada direc
triz. Se define también diciendo que es una 
curva en que las abscisas son proporcionales 
á los cuadrados de las ordenadas. La parábo
la proviene de una sección plana dada al cono 
paralelamente al lado. Esta parábola suele 
llamarse cónica ó de Apolonio , y tiene por 
ecuación yi-=px.—Bicuadrada, curva de ter
cer órden que tiene dos ramas infinitas; su 
ecuación más sencilla es (?3a?=^4.—Cartesia
na , curva de segundo órden de cuatro ra
mas, dos hiperbólicas y dos parabólicas.— 
Cúbica, curva de segundo grado de dos ra
mas en sentido inverso.—Divergentes, qinQo 
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Curvas estudiadas en Newton, cujas ramas 
se abren cortándose 6 no cortándose. 

Parábolas. Lección dada por medio de 
instrncciones que indirectamente tiende al 
objeto propuesto, bajo la forma de compara
ción 6 de emblema, que se apodera del espí
ritu del ojente y cautiva su atención. Son 
muy frecuentes las parábolas en los libros 
sagrados. 

Paraboloide. (Derivada de parábola.) 
Cuerpo engendrado por la revolución de una 
parábola alrededor del eje.—Parábolas supe
riores al seg-undo grado. 

Paracaidas. Dáse este nombre á cierto 
aparato semejante á un ^ran paraguas, des
tinado á facilitar á los aeronautas el medio 
de descender con seguridad, disminuyendo 
la rapidez de la caida, para lleg'ar á tier
ra por un movimiento, suave y sin pe
ligro. 

Unos atribuyen la invención á untaÍBIan-
cbard, otros á Pricur, y algunos á José Mont-
golfier. El barón de Grerando, en la noticia 
de dicbo inventor de l,os- globos, leida en 
1814 en una sociedad científica de Paris, de
cía así: «La primera idea, el primer uso de 
los paracaidas se debe igualmente á José 
Montg-olfie.r, y debemos reclamar esta priori
dad por el interés de su memoria, con tanta 
más razón cuanto que él nunca lo bizo, etc.» 
Y en seguida bace mención de los esperi-
mentos hecbos por aquél. 

Posteriormente Le Normand . perfeccionó 
esta invención; Mr. Garnerin discurrió en 
1799 un nuevo paracaidas más.ventajoso que 
todos los que se habían inventado hasta en-
tónces. 

Paracels® (FELIPE). Célebre cirujano y 
químico. Nació en Suiza en 1493, y murió en 
Salzbourgo el 24 de setiembre de 1541. Fué 
uno de los primeros que se dedicaron á dis
currir sobre la aplicación de la química á la 
medicina. 

Paracéatrico. (Del griego para, cerca, 
j kentron, centro; es decir, cerca, hacia el 
centro.) Movimiento paracéntrico es el que 
tiende á aproximarse á un centro.—Isócrona 
parace/iirica es la curva descrita por un cuer
po que, recorriendo en tiempos iguales, dis
tancias iguales, se aproxima 6 separa igual
mente de un centro. 

Paradeto. Del griego consolador. Este 
sobrenombre , dado al Espíritu Santo, ter
cera persona de la Santísima Trinidad cris
tiana, viene de haberse esplicado así Jesu
cristo, según dice San Juan en su Evange
lio: «Rogaré á mi padre y os dará otro conso
lador q\ié Y ÍYÍTÚ -con vosotros eternamente: 
espíritu de verdad el Santo Espirita que 
el Padre enviará en mi nombre...... Esta 
te?Qera persona fué objeto dé las más viva? 

y prolongadas controversias; y todavía exis
ten entre la iglesia griega y latina. 

Paradiso (MATEO). Arquitecto. Por loa 
años 1217 construyó una torre en el puente 
de Alcántara, que está sobre el Tajo , fuera 
de las puertas de Toledo. 

Paradoja. Toda especie estraña ó fuera 
de la común opinión y sentir dé los hombres. 
Otros la consideran como figura retórica, que 

^onsiste en ofrecer reunidas en un mismo 
objeto, cualidades que á primera vista pare
cen inconciliables ó contradictorias. 

¡Paraflna. Sustancia sólida cuya densi-
dad=4).870, fusible á los 44° y cuyos carac-
téres físicos tienen cierta analogía con los 
del blanco de ballena. Se saca de los aceites 
pesados, últimos productos de la destilación 
en seco de la brea obtenida destilando ma
dera, esquistos bituminosos ó restos de ani
males. La: parafina tiene exactamente la com
posición elemental del hidrógeno bi-carbo-
nado; seria susceptible de reemplazar la cera 
y la esperma de ballena en la fabricación de 
bugías si se llegase á obtener barata. Se ha 
encontrado en la naturaleza en Moldavia, una 
sustancia llamada ozokerita.ó cera fósil, que 
es parafina casi pura, y que se emplea en 
aquel país para fabricar cera. 

Paráfrasis. Esplicacion estensa de un 
texto que hay necesidad de esclarecer 6 de 
ampliar. Es una interpretación detallada 
para dar á las palabras el sentido que su 
autor quiso darles, no ateniéndose esclusiva-
mente á las frases. 

Paragranizo . Este sencillo é interesante 
aparato para preservar las tierras del'azote 
de la piedra ó granizo, fué inventado en él 
siglo anterior en la América del Norte, de 
donde pasó á Francia, Italia y Suiza, en cu
yos países se han aprovechado de tan benéfi
co descubrimiento; bien que no se adoptó en 
ellos sino después de bastantes años de opo
sición. 

Paragwas. Se puede considerar que el 
paraguas, tiene la misma antigüedad que el 
quitasol (véase), pues que ambos vienen á ser 
una misma cosa, aunque se emplean en dis
tintos usos. El de los paraguas se introdujo 
en Francia háciá el año 1860, y sucesiva
mente en España y en otros países. En dicha 
época, y áun bastante tiempo después,, se les 
cubría de una tela encerada. 

Paraguay (REPÚBLICA, DEL). En la Amé
rica meridional. Este Estado confina por 
N. y E. con el Brasil, y por S. y O. con la 
Confederación del rio de la Plata, hallándose 
entre 20° y 28° de latitud S., y entre 56° y^1. 
de longitud O. Su largo de Ñ. á S. es de 3ÜU 
leguas, y su ancho de 65. Población, 250.0011 
habitantes. 

El Paraguay es país fértil s y el clima tem-
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piado, pero liiímedo. El terreno es montuoéb 
en la parte septentrional- el interior,y sobre 
todo, la parte oriental, están regados por nu-
jtierosos rios que inundan el suelo en tiempo 
de lluvias, ocasionando lagos que ocupan 
orandes espacios. 
, Rios.—El Paraná, procedente del Brasil, 
baña el límite oriental j separa esta Repú
blica del mismo Brasil. Por S. hace igual 
oficio este rio con respecto á la Confederación 
del de la Plata, y recibe al Paraguay , que 
forma el límite occidental con la misma con
federación. 

QoUerm.—Este país, descubierto en 1526 
por Sebastian Caboto, se hizo independiente 
en 1813, constituyéndose en República diri
gida por dos cónsules. En 1814 fué nombra
do dictador por tres años el célebre doctor 
Francia, el cual tuvo habilidad para conti
nuar en dicho cargo hasta su muerte, ocurri
da en 1839. En el largo período del mando 
de tan famoso dictador, el Paraguay ha es
tado como la China, sin comunicarse con 
los demás pueblos ni permitir que entrase 
ningún estranjero, so pena de ser retenido 
prisionero. A l dictador volvieron á suceder 
cónsules en la presidencia de la. Repúbli
ca, cuyo territorio se halla distribuido en 20 
círculos. 

Poblaciones noia-Bles^--Asunción, capital de 
la República ála izquierda del Paraguay, con 
12.000 habitantes.—Itapua, á orillas del Pa
raná.—Tevego, ciudad fundada por el dicta
dor, en las márgenes del Paraguay, y en la 
parte más septentrional del Estado.-—Villa 
Rica, con 4.000 habitantes. 

Paraíso. Lugar donde colocó Dios al pri
mer hombre y á la primera mujer después 
de haberles criado. Dícese también paraíso 
á la mansión de la eterna bienaventuranza 
adonde irán las almas de los justos después 
de esta vida. El primero es el paraíso terre
nal, el segundo el celestial. 

Paralaje. (Del griego' pamllmis, dife
rencia.) La diferencia de posición en que se 
vería un astro mirado desde la superficie y 
desde el centro de la tierra; es decir, el án
gulo formado por las visuales dirigidas al 
astro desde estos puntos. 

ParaMepápedo. (Del griego parallelos, 
paralelo, y épipedon, superficie; esto es, cuer
po de superficies ó caras paralelas.) Prisma 
cuadrangular que tiene por base un parale-
lógramo. Las caras opuestas del paralele
pípedo son paralelas é iguales.. 

Paralelo. (Del griego paraUelisoo, orde
nar, colocar frente á frente, comparar.) Pa
ralelos son los círculos menores trazados en 
uQa esfera paralelamente al Ecuador.—Li-
Mas paralelas son dos rectas situadas en un 
plano que, por más que se prolonguen, no se 
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pueden encontrar.—Círculos paralelos son lo 
mismo que círculos concéntricos. 

Paralelógramo. (Del griego par alíelo-
grammon, compuesta de í^aZ/efeco, ordenar, 
poner frente á frente, y de gramime; lineas 
paralelas.) Cuadrilátero que tiene sus cuatro 
lados paralelos ó iguales dos á dos.—De 
Newton, regla inventada por este, matemáti
co para hallar los primeros términos de la se
rie en x que da el valor de y en una ecuación 
algebraica. 

Paralipómerios! Se ha dado este nombre 
á dos libros históricos del. Antiguo Testa
mento, que son una especie de suplemento á 
los cuatro libros de los reyes. Se cree que 
fueronescritos por,Esdras, ayudado por Ageo 
y Zacarías después del cautiverio de Ba
bilonia. 

ils. Falta de movimiento en al-
g'un órgano. 

Parámetro. (Del griego parametreo, me
dir por comparación á otra cosa.) Linea rec
ta constante que entra en las ecuaciones de 
las secciones cónicas.—La doble ordenada 
que pasa por el foco.—La constante de la 
ecuación de una curva cualquiera. 

Pararayos. Los conductores, metálicos ó' 
pararayos fueron inventados, por el sabio 
americano Fraaklin en 1757, para preservar 
los edificios de los estragos del rayo. 

Parásitos. Orden de insectos articulados, 
clase 1.a El nombre de parásitos indica la 
principal costumbre de estos insectos, que 
viven sobre el cuerpo de otros animales, cu* 
yos jugos ó humores aspiran. Carecen de 
alas, y tienen seis patas terminadas cada una 
por una uña muy fuerte, ó por dos ganchos 
dirigádos el uno hácia el otro : su cuerpo es 
deprimido, y tienen la boca armada de un 
chupador retráctil, ó de labios membraaosos 
con dos mandíbulas: no sufren metamórlosis. 
Corresponden á este orden los piojos-

Pardo (EL). Real sitio, y palacio de re
creo délos reyes de España,: en la provincia 
y partido de Madrid, arzobispado de Toledo, 
compuesto de 204 vecinos y 725 habitantes, 
siendo la major parte de familias de emplea
dos, pues alguno que otro individuo que no 
lo es, está en la clase de jornalero. El pueblo 
está situado á dos leguas N. O. de Madrid, 
sobre la márgen izquierda del rio Manzana
res, en medio del bosque de su nombre; hay 
en él un palacio de recreo para la estación de 
invierno, fabricado por Luis de Vega, de ór-
den del emperador Cárlos V, sobre las ruinas 
de la antigua casa que allí había, y aumen
tado después pfr el Sr. D. Cárlos I I I , que so-
lia pasar allí de jornada desde el, dia siguien
te de la Pascua de reyes hasta la dominica 
de Pasión. 

Pareja (JUAN ÜE]. Pintor, nacido en Se-' 



villa en 1606, cuya historia no deja de ofre- . 
cer ínteres por el modo Con que adquirió sil 
reputación. Era hijo de padres esclaTof, y 
conio tal servia al célebre Yelazquez para 
limpiar los pinceles y aparejar los lienzos de 
sus cuadros. Observaba con estudiosa afición 
las obras de su amo, cuya continua vista y 
la de los modelos de Italia, adonde acompañó 
á aquel, despertaron en su interior la noble 
ambición de artista; sin embargo, su carácter 
tímido y la abyección de su estado no le 
permitían descubrir sus designios. A solas, 
{mes, y con sumo cuidado, se ocupaba en 
copiar las obras de Velazquez, basta que por 
fin resolvió dar á Conocer su habilidad. Un 
dia de los muchos que solia entretenerse Fe
lipe IV" en ver pintar á su amo, colocó Pareja 
un cuadrito que habia concluido en el obra
dor del pintor; pero vuelto del revesólo cual 
llamó la atención del rey, que preguntó á 
Velazquez lo que era aquello. Este no supo 
contestarle, y el esclavo confesó que era obra 
suya, llenando de admiración á su señor y 
al rey, que era muy inteligente en bellas ar
tes. Obtuvo desde aquel punto su libertad, 
péro siguió sirviendo á su maestro con la 
misma docilidad que ántes, y dejó ademas de 
varios retratos escelentes y otras obras en 
que imitaba de Un modo sorprenderte las be
llas tintas de Velazquez, el cuatro de la «Vo
cación de San Mateo,» existente en el palacio 
de Aranjtiez, que es el que más ha contri
buido á su justa fama. Murió este apreciable 
artista en 1670= 

Parenquímatosós. Animales-plantas ó 
zóofilos y una de las desórdenes de los ento-
soarios. Comprende todos los que tienen el 
cuerpo compuesto de un tegido homogéneo, 
en el cual se encuentran varios tubos que se 
comunican con chupadores esteriores, tales 
son la lombriz solitaria ó ténia y los cisfci-
cercos. 

Paréntesis. (Del griego parenthesis, in
terposición.) Signo de esta forma ( ), que 
sirve para indicar que toda la cantidad que 
está dentro de él se ha de multiplicar por la 
que le precede ó sigue inmediatamente sin 
interposición de ningún signo -f ó —. Tam
bién se emplea para indicar la elevación á 
una potencia de un polinomio. 

Paréntesis. Proposición ó pensamiento 
aislado que, introducido en una frase cuya 
ilación suspende, forma al mismo tiempo su 
sentido por separado. 

Parentesco. (Véase A.n NA a o N , C oo NA
CIÓN.) 

La Cognación ó pimirnkW de personas 
que descienden de una.ínisma raía, consta do 
lineas ó determinada serie de personas y de 
grados qué constituye la distancia ele un pa
riente á otro; la linea puede .ser recta de as~ 
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cendieníes ó descendientes, y oblicua, q̂ye 
comprende los laterales, disten ó no iguales 
grados del tronco; llamándose aquella igual 
y esta desigual. Computa el derecho civil los 
grados por generaciones, y el canónico por 
personas quitada una, dando el mismo resul
tado en la recta; pero se diferencia en la 
oblicua. Los laterales, por derecho canónico, 
se hallan entre sí en el grado que distan del 
tronco, contándose desde el más remoto en la 
desigual, y por derecho civil distan tantos 
como generaciones existen entre ellos. Para 
los matrimonios sirve el cómputo eclesiásti
co, estando prohibidos absolutamente en la 
linea recta y hasta el cuarto grado én la tras
versal. 

La cognación civil, que dimana de la adop
ción, impide el matrimonio entre eladoptan-
te y la hija adoptiva, y generalmente entre 
aquellos que áun disuelta la adopción hacen 
las veces de padres é hijos; y cesa, concluida 
aquella, en la trasversal. Proviene el paren
tesco espiritual del bautismo y la confirma
ción, y existe entre el bautizante ó confir
mante, bautizado y confirmado, y sus padres, 
y entre los padrinos, ahijados y sus padres. 
La afinidad ó parentesco entre un cónyuge y 
los parientes del otro, produce impedimento 
en los mismos casos y términos que la cogna
ción, reduciéndose sólo al segundo grado el 
que procede de la casi afinidad ó unión ile
gítima. 

Parietales, (HUESOS.) LOS dos huesos 
que fórmala bóveda del cráneo. 

París. Lutecia Parisiortm, después Parh 
su, capital de la Francia, y la segunda ciu
dad de Europa por su población, la cuarta 
por su ostensión y la primera por la variedad 
y belleza de los monumentos públicos; está 
situada en la parte septentrional. del reino, 
sobre las dos orillas y dos islas del Sena, á 
32 leguas en linea recta de la embocadurade 
este en la Mancha, y á 04 por el rodeo del 
rio, Dieppe, á 27 leguas al N. O., es el puer
to de la Mancha más inmediato á Paris, que 
se encuentra á89 leguas de la parte más cer
cana de la costa del Atlántico (embocadura 
del LoireY, á 42 leguas del Paso" de Cales, á 
44 del mar del Norte y á 114 del Mediterrá
neo; á 33 de la frontera de los Países-Bajos, 
á 53 de la de los Estados prusianos y á 72 del 
gran ducado de Badén; á 75 leguas de la 
Suiza, á 74 de los Estados-Sardos, á 125 de 
España y á75 S. E. de Lóndres. El observa
torio real, al S. de esta ciudad, está bajo los 

atitud X., y los G" 2' 11" longi-

beza del departamento del Sena, 
los franceses, rcsi-
los Purés, de la de 

48° 50-' 14 
tud E. 

Paris es 
corte del 
deneia de 
los diputa 
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administraciones principales y direcciones 
generales del reino, del tribunal de apela
ciones, de la contaduría, de una real Audien
cia, de la cual dependen los departamentos 
delAube, del Eure-y-Loir, del Mame, del 
Sena, de Sena-y-Marne, de Sena-y-Oise y del 
Yonae, de un tribunal de Assises, de otro de 
primera instancia para el departamento y de 
un tribunal de comercio; de un arzobispado, 
cujos sufragáneos son los obispados deChar-
tres, Meaux, Orleans, Blois, Tersalles, Arras 
y Cambray; del instituto de Francia, de la 
tlnivérsidad de Francia y de una Academia 
universitaria, cuya jurisdicción abraza el juz
gado de la Audiencia real. Es cabeza de la 
primera división militar, que comprende los 
departamentos del Sena, de Sena-y-Oise, del 
Aisne, de Sena-y-Marne, delOise, del Loiret 
y del Eure y-Loir; de la primera división de 
puentes y calzadas, que se estiende sobre el 
departamento del Sena, de Sena-y-Marne, de 
Sena-y-Oise, del Loiret y del Yonne; de la 
primera división ds bosques, que comprende 
la cuenca del Sena y tiene 7 direcciones su
balternas, Cbalons-sur-Marne, Laon y Rúan. 
Tiene una casa de moneda, y una fábrica 
real de tabaco. 

Paris tiene una forma casi oval, cuya eiíer-
damayor que va del O. N. O. al E. S. B., es 
de 8.Í00 metros (un poco más de legua y 
media], desde el arco triunfal de la barrera 
de.Neuilly, al O. N. O., bástala barrera de 
Picpus, al E. S. E.; su mayor anchura es de 
6,000 metros (1 1]4 de legua) desde la bai'-
rera de la Villette al N. N. E., hasta la del 
Infierno, S. S. ü . La linea meridional, traza
da por el observatorio da 5.505 metros de 
longitud desde un estremo meridional hasta 
otro septentrional; la perpendicular de esta 
meridiana tiene, desde la barrera de Fuen-
terrabía, al E., hasta la de Passy, al O,, una 
estension de 1.709 metros. El circuito seña
lado por una muralla levantada en 1787, con 
el fin de evitar el fraude de las aduanas, es 
de algo más de 24.000 metros (4 1̂ 2 le
guas); la superficie es de 3.439 hectáreas, 68 
áreas, 6 34.396.800 metros cuadrados, equi
valentes á legua y media: r1̂ ) esta superficie 
unas 800 hectáreas comprenden las calles, 
niuelles, plazas, baluartes, rios, mercados, 
avenidas, etc., y 700 hectáreas las tierras 
destinadas á la labor, viñas, huertas, semi
lleros y jardines. 

El Sena divide Paris en dos partes; la sep
tentrional, que es la más considerable, y la 
meridional: el rio entra en la ciudad por el 
•C" S. E., describiendo en su seno una ligera 
onrva, cuya convexidad mira hacia el ÍL, y 
Rále al O. después do haber recorrido desde 
a barrera de La Rape hasta la de Passy, una 

longitud de 8,000 metros; en este espaci :;í 

forma tres islas: la primera que se encuentra 
rio abajo y la menos considerable es la isla 
Louvier, que sirve de depósito de leña: la 
isla de San Luis que se encuentra luego se 
ha formado de la reunión de dos islas peque
ñas, la de Notre Dame al O., y la de las Va
cas al E., y sus muelles se construyeron en 
el reinado de Luis X I I ; la isla del Palacio ó 
de la Cité, que es la más grande de las tres, 
tiene 1.050 metros (1̂ 4 de legua) de longitud 
y 250 de anchura, y era méhos estensa ántes 
del reinado de Enrique IV, en que se unieron 
dos isletas por la parte occidental. Diez y 
nueve puentes cortan el Sena en Paris. 

Páris. Véase Troya (GUKIUÍA DE). 
Parlamento. Así se llama la reunión de 

los Cuerpos colegisladores, el Congreso de los 
diputados y el Senado. 

El Parlamento ejerce con la corona el poder 
legislativo. 

Se han distinguido en España muchos 
hombres en el Parlamento. 

Arguelles, Calatrava, Toreno, Martines dé 
la Rosa y otros, entre los cuales merece es-* 
pecial mención D. Joaquín María López. 

Nació en 15 de agosto de 1802 en la ciu
dad de Villena, provincia de Alicante. Su 
padre habia ejercido en esta corte la profe
sión de abogado, y gozaba de una regular1 
fortuna. Su madre habia recibido una educa
ción esmerada en un colegio de esta capital. 
Principió López los estudios de filosofía en 
el colegio de San Fulgencio de Murcia, bajo 
la dirección de D. Francisco Sánchez deBor-
ja, profesor de grandes conocimientos, y di
putado que fué después en las CÓrtes de Cá
diz. Siguió después la carrera de jurispru
dencia en la universidad de Orihuela, donde 
simultáneamente estudió la economía políti
ca, el derecho natural, y otras ciencias, en
tregándose entera y esclusivamente al estu
dio. Desempeñó váidas cátedras como regen
te, y adquirió un alto concepto entre sus 
compañeros y maestros. Después dé concluir 
su carrera literaria, vino á Madrid con obje
to de familiarizarse en la práctica* dejos ne
gocios forenses, bajo la dirección del célebre 
jünscónsulto D. Manuel María Cambronero, 

En 1823, y cuando las huestes francesas 
penetraban en el suelo español, fué López 
de los individuos movilizados de la Milicia 
nacional, que se agregaron al ejército de Ba
llesteros para hacer frente á los invasores. 
Tuvo que emigrar á Francia, y fijó su' resi-
denerk en Montpéller, punco que le fué desti» 
nadopor laautoridad. Apoco pudo volver á su 
país, y se estableció como abogado en'Alican
te. En el ejercicic de la abogacía adquirió en 
breve gran fama,, y una fortuna decorosa 
é independiante. Su distinguida reputación 
lo trajo en 1834 á la corte como proQU-
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rador de Alicante. Desde aquel tiempo 'fué 
creciendo sucesivamente la celebridad de Ló
pez, y en efecto con sobrada justicia, pues des
de, que por aquel tiemp® se le oyó en el Esta 
mentó de Procuradores, hasta los últimos dis
cursos que pronunció en nuestro Parlamento, 
se observa una larga carrera de constante pro
greso, y una diferencia estraordinaria entre 
ambos términos de comparación. Puede decirse 
que López se formó oradoreiocuenteen las lu
chas parlamentarias; y su elocuencia, sin 
que se rebaje en nada su viveza, su anima
ción, su fuego y los más bellos arrebatos de 
la oratoria, g'anó mucho en corrección de es
tilo, en fuerza de raciocinio y en dignidad. 
Por tres veces haformado parte del gal inete; 
las dos últimas, como presidente del Conse
jo, y en la última especialmente como presi
dente del gobierno provisional. Siempre que 
las visicitudes de su vida política se lo han 
permitido, se ha dedicado á la abogacía en 
esta corte, y en los tribunales de la misma 
le ha oido el público las 2J.ás brillantes de
fensas. 

Parlasneat©. . Conferencia, coloquio, re
unión para tratar algún asunto de palabra: 
viene esta palabra Ho,parábola, según unos, y 
de parlare, según otros: nombre,que se daba 
ántes" en Francia á ios tribunales Supremos 
instituidos para administrar justicia en últi
ma instancia en nombre del rey. JJabia mu
chos que residían en las principales ciudades 
del reino: París, Rúan, Bárdeos, Dijon, etc, 
instituidos en épocas diferentes. El más an
tiguo é importante era el de Paris, cayo orí-
gen data, según algunos, del tiempo de San 
Luis. A l principio no era más que un tribu
nal «ambulante» que seguia á todas partes á 
los reyes para administrar justicia en su 
nombre; Felipe el Hermoso fijó su residencia 
en Paris por una ordenanza de 23 de marzo 
de 1302. En 1420 se le agregó la Cámara de 
los Pares.—El Parlamento de Paris, lo mismo 
que los demás, admitía las apelaciones de los 
tribunales inferiores, y fallaba sin apelación: 
conocía ademas de los asuntos ó pleitos en 
oue se mostraban parte los pares, los obispos 
los capítulos, las comunidades, las bailías y 
las senescalías: debía juagar á los oficiales de 
la corona y á los mariscales de Francia que 
prevaricasen; y por último, registraba las le
yes, edictos y ordenanzas. Sus individuos 
eran al principio nombrados por el rey ; Fran
cisco I introdujo la costumbre de vender 
estos cargos, y desdé entóneos continuaron 
siendo enagenables. El Parlamento de Paria, 
cuyas atribuciones eran en los primeras 
tiempos puramente judiciales se fué abrogan
do poco ápoco poderes políticos. Se negó con 
frecuencia á registrar las leyes que le pare-
Clan injustas, ó bien dirigía al rey, ántes.de 

cumplir con esa formalidad, atrevidas nía» 
nifestaciones que dieron lugar á vivas lu
chas; ios reyes ponían término á esta resisten
cia trasladándose en persona al Parlamento 
y mandando que se verificase el registro á su 
presencia: esto se llamaba «lechos de justi-
eía,» del nombre del solio ó trono que ocupaba 
el rey cuando se presentaba en el Parlamento. 
También fué desterrado muchas veces. Luis 
XV;, ;rrítado por la oposición que hacia, 
le suprimió en 1771 por consejo del canciller 
Maupeou, é instaló en su lugar, con el nom
bre del Consejo del rey, una nueva Asamblea 
judicial, que se llamó por burla «Parlamento 
deMaupeau ;» pero Luis X V I lo restableció á 
su advenimiento al trono (1774) . La Asamblea 
constituyente suprimió por un derecho todos 
los Parlamentos (6 de octubre de 1790). El 
de París llevó desde su creación unos regís-
tros conocidos con el nombre de «Olim» que 
son preciosos documentos para la historia de 
Francia.—Lié aquí las fechas en ojie fueron 
creados: Tolosa, 1302; Grenoble, 1451; Bur
deos, 1462; Dijon,-1477; Ais, 1501; Rúan, 
1499 y 1515; Rennes, 1553; Pau, 1620; Metz, 
1633: Besanzon, (primero en Dole), 1676; 
Donay, 1713 (primero en Tournay). Los Par
lamentos constaban de tres salas ó cámaras 
que se llamaban gran Cámara de enquetes , y 
de roquetes,» ó de informaciones judiciales 
y de peticiones. La primera tenia un primer 
presidente y nueve presidentes á «mortier» 
[llamados así del nombre del bonete que 
llevaban).—En la mayor parte de los países 
constitucionales, y más especialmente en In
glaterra , se designa colectivamente con el 
nombre de Parlamento las dos Asambleas que 
constituyen con el rey el poder.legislativo, j 
de aquí proviene la palabra «Parlamento,» que 
se aplica á todo lo que tiene relación con las 
Cámaras legislativas,—El Parlamento inglés 
fué instituido por la gran Carta que arranca
ron los barones al rey Juan en 1215; pero no 
se componía entóneos más que de los diputa
dos del clero y de la nobleza; ios comunes, ó 
diputados del estado llano, no formaron parte 
del Parlamento lias ta que fueron introducidos 
en él en 1265 por el conde de Leicester en 
tiempo de Enrique 111. 

Fariameato largo. Nombre que se dio 
al último Parlamento convocado en 1640 por 
Carlos I , rey de Inglaterra. Dos anos después 
declaró la guerra' al rey, y-le condenó a 
muerte en 1649, cuando los escoceses en
tregaron este desgraciado príncipe al ejerci
tó inglés. Duró 12 años en medio de las tui'-

• bul encías de la guerra civil, y fué disuado 
en 1653 por Oliverio Cromweil, que entró en 
el salón de sesiones á la cabeza de sus solda
dos, y arrojó tie él afrentosamente á sus nw" 
viduos. 
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(DÚCABO DK). Estaba ántes de j 

|859 limitado al E. por el Po, al E. j al S. | 
por el ducado de Módena, - j al O. por los Es-
tados sardos: 440.000 habitantes. EstbEsta-1 
do comprendía tres ducados: Parma, Piasen- | 
cia y Gruastalla, enclavado en el reino lom- • 
bardo-véneto y eh ducado de Módena. | 

Farma, situada sobre el Parmo, es la capi
tal del ducado; ciudad industriosa y comer
cial, en la que se dio una gran batalla entre 
aíustriacos y franceses en 1734: 30.000 habi
tantes.—Plasencia, en la derecha del Po, cer
cado su confluencia con el Trebia, en una 
rica y gran llanura. Fué patria del Papa Gre
gorio X: 28.009 habitantes.—G-uastalla, én 
fu conhuencia del Crostola y del Po: 5.500 
habitantes. - . 

El antiguo ducado de Parma se anexionó 
voluntariamente al reino de Italia bajo el 
cetro de Víctor Manuel I I dé Cerdeña en j u 
nio de 1859. 

La Gaceta- ptamontesa publicó el siguiente 
resultado de la votación universal que hubo: 

«En favor de la unión al Píamente, 56.185, 
y 483 en contra. 

En la provincia de Parma, 23.222 en favor 
de la unión, y 113 en contra. 

En Plaseneia, 17.287 en favor, y 257 en 
contra. 

En la provincia de Borgo, San Domino, 
5.963 contra 45; Borgonato, 4.679 contra 49; 
Pontremoli, 5.044 contra 19.» 

Era regente del ducado á la sazón la du
quesa Luisa, madre del príncipe Roberto, la 
cual publicó la siguiente manifestación: 

«Nos, Luisa María de Borbon, regente de 
los Estados de Parma en nombrn del duque 
Boberto I . 

»Mejada del país que gobernaba con ver
dadero amor en nombre de mi hijo, me ha 
causado doTorosa sensación la noticia de los 
graves cambios políticos verificados en con-
taa de las disposiciones dejadas por mí al 
partir, y en contra de los derechos é intere
ses del ducado de Parma. 

»®n su consecuencia, cumple á mi deber, 
bien á mi pesar, hscer patente el desagrado 
eü que han incurrido parte de mis súbditos, 
y en contra de un gobierno vecino que inten
ta ocupar nuestro puesto, y que sin motivos 
legítimos trata de considerarme como ene
miga. 

»¡No hecreido, en verdad, que tales acon
tecimientos sobrevinieran! 
i -f9^an^0 ê  ̂  f'e maT0 volvieron nuestros 
subditos por su propia voluntad á reconocer 
^uestra autoridad, habia oreido ver en este 
flecho indicio de las buenas disposiciones del 
país hácia nosotros; en cuanto al estajero, 
^cibia incesantemente de las potencias, in 
cuso las Migeránteg, testimonios de mi" 

TOMO I I I 

pleta armonía en perfecta coneón&fccia c<55 
la política que había seguido siempre. 

»Sin embargo, los acontecimientos que so
brevinieron en los Estados de nuestra casa, 
primero en Pontremoli, luego en la capital, 
y por último en Plaseneia, constituyen vio
laciones de los derechos de mi hijo el duque 
de Parma Roberto í, sin que me sea posible 
dejar de protestar pública y solemnemente, 
como lo hago en. el presente documento, con
tra los actos de rebelión que se han permiti
do las municipalidades de Parma, Plaseneia 
y Pontremoli tomando el nombre de las po
blaciones, y arrogándose el derecho de l i 
brarlas de la obediencia que deben al duque 
como súbditos suyos, después de lo cual 
proclamaron dichas municipalidades la in 
corporación del país al reino del Píamente. 

»Protesto, ademas, contra la conducta del 
gobierno sardo observada primeramente en 
la provincia de Pontremoli y después en 
otros puntos del territorio, en contra de losi 
tratados europeos en general y de los espe
ciales én el Piamonte en particulars habien
do aceptado la sumisión hecha por el ducado 
de Parma sin provocación alguna ni causa 
legítima de guerra. 

»Rechazo al mismo tiempo, todo argumen
to que pueda invocarse como protesto ó mo
tivo de derecho ó de hecho, considerándome 
partícipe de los actos de Austria, respecto al 
Piamonte, al retirarse de la fortaleza de Pla
seneia. 

^Protesto, ademas, contra los que en el 
curso de las vicisitudes políticas han aten
tado 6 atonten en manera alguna á los dere
chos de mi hijo, derechos que declaro por el 
presente acto querer sostener incólumes en 
toda su plenitud. 

»Protesto y declaro ûe considero nulos y 
de ningún valor y efecto los actos realizados 
6 que todavía se realicen en los Estados de 
Parma contra los derechos de mi muy amado 
hijo. 

^Protesto contra las consecuencias de d i 
chos actos, reservándome, cuando quiera que 
sea y por los medios legales, hacer valer los 
mencionados derechos. 

»En presencia de Dios y de los hombres 
formulo esta protesta, no sólo por interés de 
mi hijoj sino también por el de sus súbditos, 
deseando que se ponga en conocimiento de 
las potencias en quienes se apoya el derecho 
público de Europa. 

»A ellas apelo, con la confianza de que en 
su alta justificación, en el interés de la in
violabilidad de los ddrechos de los soberanos 
y de los Estados, en su magnanimidad, en 
fin, acogerán sinceramente y apoyarán eon 
eficacia la causa deljóvf'n huérfano soberana 
dQ Parma. 
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>>DacLo en Saini-Gaíl (Suiza),:20 de junio 

de 1859.--Luisa.--G-. Pallavicino, ssQretaíio 
partiQular.» .. 

El ducado de Pama estuvo en poder 
de los papas, y Pablo I I I , que era de la ca
sa de Farnesio, le cedió á un hijo, que ha
bla tenido en su juventud, ' para lo cual 
le erigió* en ducado en 1545, La casa de 
Farnesio le fué poseyendo hasta 1731, en que 
se estinguió, y pasó entónces al infante de 
España £>. Cárlos, porque su madre descen
día de aquella familia. Este príncipe dejó el 
ducado á la casa de Austria por la adquisi
ción del reino de Nápoles, y Austria tomó 
posesión de Parma en 1736, hasta que por el 
tratado de Aiy-da-Chapelle en 1748 la cedió 
de nuevo á D. Felipe, infante de España. 

Sometido á la Francia, á la qae se reunió 
el 24 de mayo de 1808, se cedió después á la 
archiduquesa María Luisa, por el art. 99 del 
Congreso de Viena, con escepcion de los dis
tritos enclavados en el reins Lombardo-Vé
neto. Ésta tomó el título de duquesa de Par
ma, Plasencia y Guastala. 

Parma es la capital del ducado, j dista 32 
leguas S. E. de Milán, 15 E. S. E. de Plasen
cia, con una poblacioH ¡de 36.000 almas. 

Está situada en una llanura sobre los dos 
bordes del rió Parma, que comunica la ciu
dad por tres puentes. 

En 1734 los franceses, reunidos al rey de 
Gerdefía, libraron cerca de esta ciudad una 
batalla sobre los imperiales mandados por el 
conde de Merci, que murió en la pelea. En 
1751 cuando volvió Parma á la posesión del 
rey de España, hizo en ella su entrada so
lemne el príncipe D. Cárlos, 

Parmahat. Cuarto mes del . año de los 
coitos. 

Farmallia. Género de liqúenes de la t r i 
bu de las parmeliáceas, caracterizado por 
tener el tallo cartilaginoso, variable, hori-
sontal, centrífugo y provisto de un hipótalo. 
Se desarrollan en las plantas que empiezan á 
descomponerse, y también, aunque rara vez, 
crecen en la tierra ó en las hojas vivas. Com
prende bastantes especies esparcidas en to
dos los países frios del globo , abundando en 
las regiones polares. 

Pamema. Nombre vulgar del dévoro fé
tido. 

Farmemdes de Elea. Filósofo griego 
que floreció por los años de 436 ántes de Je
sucristo. Fué-discípulo de Xenofanes, admi
tió como su maestro la divinidad del mundo: 
y también no falta quien le supone un pan
teísmo idealista. Es de temer que los errores 
modernos, deseando nobleza de alcurnia, bus
quen predecesores, y atribuyan á los anti
guos cosas en que no pensaron. Parménides 
•Qonv§i|i§¡ qm Xenofanes en considerar al 

mundo domo un todo, Pero no vee, dice Bal-
mes, con qué razón se da por cierto que par-
tía de la idea dal ser absoluto, y que de ella 
lo hacia todo. Cicerón, juez competente, que 
tan versado estaba en la filosofía griega, y 
que tuvo á su disposición muchos medios de 
que careeemos nosotros, no presenta la filo
sofía griega, y que tuvo á su disposición 
muchos medios de que carecemos nosotros, 
no presenta la filosofía de de Parménides 
como tan metafísica; ántes por el contrario 
su esposicion deja entender que la conside
raba bastante grosera. Eü las primeras aca
demia afirma que según Parménides, el fue
go era el que habia formado la tierra, j lo 
que la movia; y en otra parte le achaca el 
que fingía no sé qué corona, que llama Sté-
fane, una especie de círculo luminoso que 
envuelve al mundo. Nam Parménides com-
mentitium , quiddam coronce sénilitíidine efjcií: 
Stepñanen appellat, continéntem ardore Imü 
orhem, qui cingit ecehm, qxwm appellat Deum, 

Una idea emitid Parménides, que desen
vuelta por sus sucesores dió origen á todo 
linage de sofismas, acabando por droducir el 
escepticismo; sostuvo que el conocimiento 
era idéntico con el objeto conocido; por don
de abrió la puerta á qué todos los objetos 
fuesen considerados como ilusiones de la 
mente, y así se cayera: en la duda iiniversal. 

Las tendeadas de la doctrina de Parméni
des eran racionalistas, directamente opuestas 
al sensualismo. Decia que el juez de la ver
dad es ~la razón, no los sentidos; que estos 
nos engañan, aquello no: que los últimos se 
ocupan sólo de lo contingente, y la primera 
de lo necesario; y que por tanto el testimo
nio de los sentidos no es verdadero sind en 
cuanto sufre el exámen de la razón. Esta 
ideología encierra miras elevadas; y es un 
preservativo contra el sensualismo que lo 
oscurece y rebaja todo. Los filósofos poste
riores se aprovecharon de ella, y muy parti
cularmente Platón y Aristóteles. 

. Parmeníon. General de Filipey de Ale
jandro que contribuyó poderosamente 
que se ganasen las batallas de Granico y tte 
Issus: conquistó á Damasco y la Siria, y fm 
de parecer que aceptase Alejandro, después 
de estas victorias, las brillantes proposiciones 
de Darío, que ofrecía al rey de Macedona la 
mano de una de sus hijas y el Asia hanfo 6i 
Eufrates. Hapiegado hasta nosotros la celebre 
respuesta que dió entónces Alejandro a este 
general: «Yo aceptaría, decía Parmenion,/ 
fuese Alejandro.—Y yo también, contestó es
te, sí fuese Parmeníon.» Después de la bata
lla de Arbelles fué nombrado gobernador a« 
Modia; pero poco después, celoso Alejana 
de su poder, fingió que le creía C^P}10®,^ 
•ana conspiración y le mandó matar a ia e 



¿g afios, lo mismo que á su hijo Filo- i 
tes (529 ántes de Jesucristo.) 

Parmentier (A NTONIO AUGUSTO). Célebre 
agrónomo filántropo ñ-ances, individuo del 
justituto; n. en 1737, y m. en 1813. Susobras 
son: Examen químico de la patata: El perfecto 
'pmadero; Investigaciones, sobre los vegetales 
nutritivos que en los tiempos de carestía pueden 
reemplazar á los alimentos ordinarios. 

Parmentier (JUAN.) Navegante, traduc
tor y poeta francés del siglo x v i : sus obras 
conocidas son: Viajes á la America y á la I n 
dia; Traducción de la conspiración de Cafilina 
por Salustio. 

Parmeníie?3, Género de plantas "de la 
familia de las bignoniáceas, cuyas especies 
son árboles que crecen en Méjico. 

Parmóforo. (Que lleva escudo), género 
de moluscos gasterópodos de la familia de 
los dicrenobranquios, que comprende tres 
especies vivas , encontradas en los mares de 
Nueva-Holanda, y dos fósiles, propias de los 
terrenos terciarios. 

.Parmulario. Grladiador romano que se 
servia del escudo llamado parma.—-Decíase 
de los que en el circo entre los espectadores 
íomaban parte á favor de los gladiadores que 
se servían de diclio escudo. 

Parnasídeos. Tribu de insectos lepidóp
teros diurnos, caracterizados por tener la 
mâ a de las antenas gruesa y casi oval; las 
cuatro alas enteras y redondas ; el borde in
terno de las inferiores cóncavo, dejando el 
abdámen enteramente libre y la celdilla dis
coidea de las alas cerrada. 

Parnaso, PABNASSUS, hpy LIACURA. Mon
tana de la Focida,- al O. del Helicón, entre 
Amfiso y Traquino; es tan alta que desde 
su cima se veia la cindadela de Corinío que 
dista 20 leguas. Era, según la fábula, la re
sidencia principal de Apolo y de las Musas, 
á quienes estaba consagrada; en ella nacía la 
fuente Castalia. 

Parnell (TOMÁS). Poeta inglés, nació en 
Dubliu en 1679, obtuvo muchos beneficios 
eclesiásticos, fué amigo de Pope y de otros 
grandes escritores de Inglaterra, y murió en 
Uester en 1717. Dejó «La Ermita,> poema 
Heno de versos fáciles y elegantes, que se 
jnxra como su obra maestra; el «Caento de 
las Hadas; una Egloga sobre la salud; Hesio-
0̂>_6 el nacimiento de la mujer:» una vida 

Homero que Pope puso al principio de su 
traducción de la lliada, y algunos opÚBCulos 
en prosa. Sus obras han sido reimpresas en 
•|j ans, 21. en 12.° Pope publicó una colección 
a-Mas poesías póstumas de este autor. 

Parny (EVABISTO DESIDBRIO DBSFomG»s5 
^BALLBRo DB): Poeta erótico francés, na-
ioi^ni^53 611 la isla de Borbon y murió en 
ioH. Estaba destinado á la 
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siástica, y áun hubo momentos ea qu6..;peng5 
hacerse trapense; pero las. distracciones de 
Paris triunfaron pronto de su pasajero fervor, 
y el éxito qu§ obtuvieron sus primeras ele
gías (publicadas en 1778), le colocaron entre 
los poetas mas apreciados. Siguió algún tiem
po en la carrera militar, llegó á ser capitán de 
dragones, luego ayudante de campo; en 1785 
hizo un viaje á las Indias, se pronunció en favor 
de la revolución, aunque fué perjudicial para 
sus intereses, y atravesó aquella época tem
pestuosa con valor, aunque casi sin recursos. 
En noviembre de 1795 obtuvo un empleo en 
las oficinas de instrucción pública, y por tU-
timo Bonaparte le señaló una pensión deS.OOtt 
francos, un año ántes de su muerte. Escribió, 
«1.° Elogias; 2.° Cartas qne tienen varios tro
zos en verso; 3.° Canciones; 4.° las Flores; 5..° 
Jamsel; 6..° Él dia, de campo; 7.° Isnel y Asle-
ga, 8.° Los Escandinavos, 9.° Goddam; 10, 
Los Viajes de Celina; 11, Poesías sueltas, y 
12 La Guerra de los Dioses» (publicada en 
i799)ry otros poemas anti-religiosos. Sobre
salió especialmente en los géneros elegiaco 
y erótico» y mereció que se le llamase el' Tí-
bulo francés, pero es muy sensible que em
please tan frecuentemente su talento contra 
la religión y la moral. Las obras completas 
de Parny fueron reunidas en 1824 en Bruse
las, 2t. en 8.°; Mr. Tissot ha publicado sus 
obras inéditas, 1826, y Mr. Boissonade sus 
obras escogidas, Paris, 1827,1 tomo en 8.° 

Parn®, Género de insectos coleópteros, 
pentámeros, de la familia de los clavicornios, 
compuestos de unas veinte especies, origina
rias de Europa, América y Africa/ Tienen el 
cuerpo gris ó.negruzco, granujiento, y se 
encuentra á la orilla de las aguas. 

Famopi®. Sobrenombre de una estatúa 
de Apoío, que había en el Acrópolis de 
Atenas. 

Faro, Faros. Isla del archipiélago j ; .en 
las Cíclades centrales, al O. de Nasía, de la 
cual está separada por un canal deuaa legua 
y cuarto de ancho. El monte San Elias es su 
punto culminante, y está hádalos47° 2' 46'' 
latitud N. , y los 28° 53£ 21" longitud E. Su 
forma es casi oval, y tiene tres y media le
gua de largo, del N. E. al S. O., ;dos y tres 
cuartos de anchura, y unas once y medía de 
circunferencia. Era antiguamente célebre 
por sus canteras de mármol,"famosas por su 
blancura y solidez, y de las cuales se sacó 
el material con que se labró, el Apolo del Bel
vedere, la Vénus de Médicis y otras muchas 
obras maestras de escultura; pero desde la 
decadencia del imperio de Oriente, estás can
teras fueron abandonadag, y en la actualidad 
sólo sirven de guarida á los rebaños. Esta 
isla m patria d© Fidisus y Praxitsles,; y d t l 
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.poeta Ar^tiílooo. Población,- 2.000 habi
tantes. 

Hay en esta isla mucbos lugares delicio
sos, j su capital es Parida. 

Paras (MÁRMOLES Ó CRÓNICAS DE). Llama
dos también Mármoles de Arundel ó de Ox -
ford, tablas cronológicas formadas de <5rden 
del gobierno de Atenas, y grabadas en már
moles: se encontraron al principio del si
glo xvn en la isla Paros, y habiéndolas ven-' 
dido Mr. de Peiresc al conde de Arundel i as 
depositó éste en la biblioteca de Oxford. Com
prendían un intervalo de 1319 años desde él 
advenimiento de Cecrope hasta el arconíado 
de Diognetes (1582-263 años ántes de Jesu
cristo), pero falta el ñn de este precioso mo
numento desde el año 354. Han sido publica
dos y traducidos al latín porPrídeaux (1676), 
y reproducidos por Leuglet-Duf'resnoy en 
sus Tablillas cronológicas. 

Parodi». Imitación burlesca , por lo co
mún escrita en verso, de una obra seria de 
literatura. Se dice en particular de una pieza 
dramática del género cómico y festivo, es
crita con objeto de zaherir y ridiculizar otra 
oroduccion de género elevado. 

Tumor desarrollado en las 
encías. 

Farola. Labia, verbosidad, conversación 
larga y de poca importancia; así se dice gas-
tar mucha parola, que significa invertir ocio
samente el tiempo en pura palabrería. 

Paroletti (VICENTE MODESTO). Físico y 
naturalista de Turin: n. en 1765, y m. en 
1834, Escribió Investigaciones sobre la-iiiflúen-
cia que la juz ejerce en la •propagacmi del soni
do; Disertación sobre las enfermedades de los 
gusanos de seda. 

Parómalo. Género de insectos coleópte
ros pentámeros, de la familia de los elavi~ 
eornios, compuesto de ocho especies, de las 
cuales cinco son originarias de América, dos 
de Europa, y una de Europa, Africa y Amé
rica. 

Faronisia. Crénero de plantas que sirve 
de tipo á la familia délas paronixias, y cuyas 
especies crecen en las regiones Salidas y 
templadas del globo. 

Faróptico. Se dice del calor producido 
por la luz que ha esperimentado una difrac
ción, -

Faroqueto, Género de plantas de la fa
milia de las leguminosas, cuyas especies son 
yerbas que crecen en la India, 

Faroqusias, Se llamaban así entre los ro
manos á las provisiones preparadas por el 
pároco, con el objeto de subvenir á las nece
sidades de los magistrados ó personas im
portantes cuando viajaban. 

Parótida. Grlándula muy gruesa situada 
^tt la parte lateral é inferior de la Qabeza, 

hácia la parte posterior de los carrillos. Pue. 
de considerarse cofño la más importante del 
sistema salivar: ocupa el espacio comprendi
do entre la parte inferior del conducto audi
tivo estérno, la anterior de la apófisis mas-
toidea y el ángulo de la mandíbula inferior-
se e tiende hasta por encima del músculo 
macetero y está inmediata _á la eminencia 
trasversal del hueso de las trompas. Su forma 
es oval, según algunos anatómicos, triangu
lar y prismática según otros; está algo apla
nada de fuera á dentro y prolongada de arri
ba á bajo. 

Párpado, La piel blanca ó túnica este-
rior que cubre y resguarda los ojos. Los 
vertebrados en su mayor parte tienen tres 
párpados; sin embargo-, el hombre y los 
monos no tienen más que dos y algunosrep-
tiles y peces carecen absolutamente de ellos. 

Parque Terreno ó sitio cerrado para 
plantas ó para caza, inmediato á algún pa
lacio 6 casa de recreo,—En marina significa 
el sitio donde se conservan las anclas en los 
arsenales,—Milicia: en general es el paraje 
en donde se reúne el material de guerra.— 
Parque de artillería: sitio en donde se reúnen 
las piezas, carruajes, máquinas y demás 
efectos pertenecientes á este arma. 

Parr (CATALINA). Sesta mujer de Enri
que V I I I , rey de Inglaterra: murió en 1548. 
—Tov/iás Parr, &\á.Qñiao inglés, notable por 
su longevidad: murió en 1655 á la edad 
de 152 años y nueve meses.-—Willmt Pan; 
noble del país de Gales, celoso partidario de 
María Estuardo, y ardiente defensor de la 
religión católica; fué decapitado por conspi
rador en 1854. 
; Parra. Kombre qué se da á, la vid, espe
cialmente cuando está levantada de artificial 
manera, estendiéndose mucho en vástagos.— 
Vaso de. barro, bajo y ancho, con dos asfee, 
que regularmente sirve para echar miel.-^ 
Parra de Corinto, especie de vid originaria 
de Corinto, que da la uva sin granillo, y de 
que se venden pasas muy apreciadas en el 
comercio. 

Párrafo, División que se hace en algún 
capítulo ó discurso, y que empieza en linea 
separada, por contener generalmente otro 
pensamiento diverso del consignado en 
lineas anteriores,—Párrafo aparte, espresion 
de que se usa para mudar de asento en la 
conversación, 

Parrhasio. Pintor griego, contemporáneo 
y rival de Zeuxis; floreció unos 420 años an
tes de Jesucristo.—Aulo Jam Parrhasio, sa
bio gramático; murió en Cosenza hácia el 
año 1470, y murió en 1534. Escribió los «to-
mentarlos sobre el robo de Proserpina ? 0, 
ma de Claudiano.—-Notas sobre Ovidio! ^ 
}?aQxo,» etQ. 
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parricidio. El crimen qua comete el que 

mata á su padre. Viene de las palabras lati
nas patrem cederé, matar á su padre: y se en
tiende asimismo del que mata á alguno de 
sus ascendientes ó descendientes. 

JDicen algunos escritores que para este de
lito no deberla haberse sancionado pena al
guna por los legisladores, y así,se ha hecho 
en algún Código, porque repugna á la huma
nidad creer que sea posible que haya hijos 
tan desnaturalizados que osen sepultar el 
puñal homicida en el seno de aquellos de 
quieaes hablan recibido la existencia. Solón, 
célebre legislador ateniense, no estableció 
pena alguna para los parricidas, porque cre
yó que jamas llegarla á cometerse semejante 
delito; y en la Persia se castigaba á su autor 
como un simple homicida, porque fse supu-
nia que no era hijo de la víctima el que la 
habla sacrificado. Pero desgraciadameaate los 
hechos han desmentido esta creencia, y las 
leyes han tenido que sancionar penas para, 
aquellos á quienes desde luego condena la 
execración pública. 

Dignas son de referirse sucintamente las 
leyes pemiles de la antigüedad, acerca de 
este delito, porque demuestran hasta la evi
dencia, el horror que causaba en todos los 
países. Según las leyes egipcias/sefa^aeteaba 
el cuerpo del parricida con cañas puntiagu--
das, y después sa le arrojaba sobre un mon
tón de espinas, prendiéndole fuego para que 
no se encontrasen jamas sus restos. Si por el 
contrario, el asesino era el padre, se le ro
deaba de guardias, y colocando en sus bra 
zos el cadáver, se le forzaba á tenerlo en esta 
postura por espacio de tres dias y tres no
ches consecutivas, y luego se le conservaba 
layida para que le martirizasen los remordí' 
mientos. 

Conforme á la ley de las Doce Tablas, se 
arrojaba al parricida al rio metido en un sa
co con un perro, un gallo, una víbora y un 
Hionô para que estos le despedazasen y no 
manóhara la tierra con su sangre, jurispru
dencia qué íué adoptada por nuestras leyes 
de Partida (ley 12, título VIH, Partida 6), si 
wen por esta ley se limitaba la pena á encer
rar al parricida en. una cuba, en la que pin
taban el perro, el mono, la-culebra y el ga-
llo> y en esta forma se le arrojaba al rio. La 
Practica llegó á adoptar para los parricidas 
la pena de muerte en garrote vi l , siendo 
arrastrado el reo hasta el lugar donde se lia-
pba el patíbulo, pena también mitigada por 
^s cofradías de caridad que iban sosteniendo 
ai recen un serón de esparto. 

vonfo.rrae á la ley de Partida ántes citada, 
Mando el parricidio se cometía con srmas 6 

Kaniíieáta ú ocultamente, á la 

esto último no se practicaba. A la misma 
pena que á los parricidas se condenaba á las 
personas que los auxiliaban, lo cual no era 
juste ni conforme [á la proporción que debe 
guardarse en la imposición de las penas. 
Ademas, deseosa la ley de precaver la perpe
tración de crímenes tan horrible, disponía 
también que el hijo que fuese sabedor de que 
su hermano maquinaba la muerte de su pa
dre, se lo avisase si podía hacerlo, bajo la 
pena de cinco años de destierro á los contra
ventores. 

Para la mejor inteligencia de la doctrina 
espuesta, debemos esplicar ahora quién se 
entendía por parricida según las' leyes de 
Partida, pues estas dieron á la acepción de 
aquella palabra mucha más estension que la 
que tiene en el lenguaje común. Según ellas 
no era parricida tan sólo el que mataba á su 
padre, ó á otro de sus ascendientes, sino tam
bién el que privaba de la vida á sus hijos 6 
descendientes, á su cónyuge, á los padres de 
éste, á su yerno ó su nuera, á su padrastro, 
madrastra ó entenado, y el que, bien fuera 
pariente ó bien estraño, contribuía al homici
dio de las referidas personas, debiendo nos« 
otros creer que al último le daban esta consi-
deracion, pueáto que seg*un hemos manifes
tado ántes, le señalaban la misma pena. 

Varios escritores de jurisprudencia han 
combatido con justicia esta calificación tan 
general del parricidio, juzgando que no son 
iguales la gravedad deí delito del homicidio, 
cometido contra el autor de la vida y la del 
cometido contra un sobrino por ejemplo. La 
comisión encargada de redactar el nuevo Có
digo penal, conoció también la necesidad de 
establecer esta diferencia de gravedad en el 
delito cometido por parientes próximos y re
motos. Así es que ha calificado solamente de 
parricida al que mate á su padre, madre 6 
hijo', sean legítimos, ilegítimos ó adoptivos,' 
6 á cualquier otro de sus ascendientes ó des
cendientes legítimos ó á su cónyuge; descar
tando de aquella calificación los demás pa
rentescos incluidos en ella por la ley de Par
tida. 

Esto supuesto, el Código castiga al parri
cida: 1.0 Con la pena de muerte si concurriese 
la circunstancia de premeditación conocida 6 
la de ensañamiento, aumentando deliberada
mente el dolor del ofendido. 2.° Con la pe
na de cadena perpetua á larde muerte, si no 
concurriese ninguna de las dos circunstan
cias que acabamos de espresar, art. 332 del 
Código. Ademas, para aumentar el terror en 
la ejecución de la pena, el parricida debe 
ser conducido al patíbulo con hopa amarilla 
y un birrete del mismo color, y una y otro 
<jon manohas encarnadas. Art. 90 del Código, 

f i l T ^ l © ! , ¡Naqips.de indios bárfeare» 
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de la Guyana francesa, oeEGa de la costa i 
septentrional. 

Partilia. Especie de botija auclia de 
asiento y muy angosta de boca.—-Instrumen
to en figura de rejilla, conpiés, que sirve 
para asar 6 tostar alguna cosa,~El potro en 
que daban tormento. 

Parrocel. Nombre de una familia de 
pintores franceses muy conocidos.—José 
Parrocel de Brignoles, 1648-1704, pintó mu
chas batallas, especialmente el «Paso del 
Rhin de Luis XIV:» la c5rte se valió de su 
talento, y llegó á ser individuo de la Acade
mia de pintura: ba dejado 48 grabados muy 
buenos que representan los principales su
cesos de la vida de Cristo.—Cárlos Parrocel, 
1688-1792, hijo y discípulo del anterior, fué 
elegido para pintar las Victorias de Luis XV, 

? ha dejado también grabados.—Ignacio y 
edro Parrocel, sobrinos de José, que murie-

T o n , el primero en 1722, y el otro en 1739, se 
distinguierón también en este arte; el pri
mero trabajó para el príncipe Eugenio. 

Párroco. Sacerdote que en virtud de be
neficio conferido á su persona, está obligado 
á instruir y administrar los Sacramentos á 
los fieles de una determinada feligresía. (Véa
se PAEEOQUIA.) 

Parroquia. La antigüedad de la parro
quia se pierde en la nocbe de los tiempos. 
En el siglo iv ya se confundía la parroquia 
con el municipio y se administraba ella mis
ma para un sólo objeto: el religioso. 

En su origen esta institución, estrañaá to
do pensamiento político, no dependía su au~ 
toridad ni del Estado ni de sus propios miem
bros; y no hacia uso más que de medios pu
yamente espirituales. Dos causas principales 
concurrieren á darle un carácter político: la 
primera fué en el siglo yin después de la 
batalla de Guadalete, porque á la invasión de 
los árabes se vieron obligados, los cristianos 
á buscar en ella un centro de unidad, y en el 
seno de la parroquia prevalecía el espíritu 
de concordia, desapareciendo la violencia de 
la tiranía que dominaba. 

Espulsados los árabes de España, el muni
cipio recobró todo su poderío, y la parroquia 
continuó ejerciendo su autoridad, aunque en 
otra esfera diferente de la del municipio; pe
ro siempre en perfecta armonía para hacer 
reinar en el pueblo la igualdad y la concor
dia y satisfacer todas las necesidades de la 
civilización. Así es que en España se ha en
cargado siempre el cura de la vida moral y 
futura de sus feligreses, y el alcalde de la 
material y presente de sus administrados. La 
parroquia educa y aconseja por la religión; y 
el municipio trabaja, produce, protege y 
TOaada por el Estado. 

.JifS; parroquias son 19.297, distribuidas 

entre las 12.947 poblaciones que tenemos de 
más de 200 habitantes; incluyendo en el nú
mero de aquellas las 188 de las abadías, vi^. 
carias y jurisdicciones exentas; el número de 
curas párrocos asciende hoy á 19.288 y el de 
clérigos1 adscriptos á 15.010. 

La proporción en que está la población con 
las parroquias es la de 844 habitantes por 
cada una de ellas. 

Parsad. Especie de pan sagrado entre 
los indios. 

Farseval. (TEANDMAISON (FRANCISCO AU
GUSTO.) De la Academia francesa; nació en 
París en 1759, y murió en 1834. Siguió á'So-
naparte á Egipto, y fué uno de los miemb os 
del instituto del Cairo; de regreso en Fran
cia, publicó eü 1804 con el título de «ümo-
res épicos,» una traducción de todos los epi
sodios compuestos sobre el amor por los 
mayores poetas antiguos y modernos, y tra
bajó luego 20 años seguidos en su gran poe
ma de «Felipe Augusto,» que salió 'á luz en 
1825. Esta obra, llena de bellezas de primer 
órden, está deslucida por grandes defectos, 
y el principal es la falta de interés. 

Parsoasia. Grónero de plantas de la fami
lia de las áposináceas, cuyas especies son 
arbustos que crecen en la América y en la 
Australasia. 

Parssns (ROBERTO) Ó PERSON. Jesuíta in
glés, que nació en 1546. Habla sido primero 
protestante; pero entró en la compañía de Je
sús., en Roma, volvió é Inglaterra en 1579 co
mo superior de las misiones católicas, y des
empeñó varias comisiones secretas, tanto en 
Inglaterra coma en España. Tomó parte en 
muchas intrigas contra la reina Isabel, y fué 
uno de los que promovieron la conspiración 
de la pólvora, 1606; pero ocultó prudente
mente su nombre, y nada se pudo probar con
tra él. Murió en Roma en 1610, después _de 
haber sido por espacio de 25 años superior 
del colegio inglés de esta ciudad. 

París. Cantidad que, junta con otras, 
compone un todo.—Cantidad especial Ó de
terminada de un agregado numeroso.--Por
ción que se da á alguno en repartimiento 6 
cosa semejante.—Sitio, lugar ó paraje.—En 
los libros, división grande que comprende 
otras menores.—Cada una de dos cosas 
opuestas. 

Partecipato (ANGEL). Veneciano; fue 
creado dux en 809 en recompensa de los ser 
vicios que habla hecho á su patria; en su 
tiempo, Cario Magno y Niceforo, emperador 
griego, concluyeron el tratado que aseguro 
la libertad de Venecia; se le tiene por el fun
dador del páí&eio de la plaza de San Márco3f 
y se le atribuye la división de Venepia en 
cuarteles, y la institución del Bregadi y a® 
la garantía criminal. 
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partecipato (JUSTINIANO]. DÜX de Ve-

necia: s^^^ á su padre Angel en 827; au
xilió al emperador Miguel contra los sarrâ -
ceños, J puso los cimientos de la iglesia de 
gan Marcos; asoció á su gobierno á su her
mano Juaro, que le suQedió en 829. 

Partenon. Célebre templo de Atenas, 
consagrado á Minerva (Parthenos, virgen), 
gituado en la misma rooa que la cindadela, 
pué destruido por los persas y reedificado 
Con mayor magnificencia por Perícles;' su fa
chada tenia cien piés griegos (de donde le 
vino el ao^hre de Heoctómpedon). La esta
tua de la diosa, obra da Fidias, era de oro y 
de marfil; estaba 'representada de pié, con 
una lanza en la mano, un escudo á los piés, 
una cabeza de Medusa en el pecho, y á su 
lado una victoria que tenia cuatro codos de 
alto. Todavía se admiran las ruinas de este 
edificio. 

Paríenope. Sirena que se enanloró de 
Ulises. Desdeñada por éste se precipitó al 
mar, cerca del lugar en donde está edificada 
la ciudad de Ñápeles, que se llamó al. prin
cipio del mismo modo. 

Partición. Llámase así á la distribución 
de los bienes del difunto entre .aquellas per
sonas á aquienes pertenecen en común. 

Paríicipaeiora (CUENTAS EN.) Contrato 
por el cual, sin establecer compañía formal, 
se interesan algunos comerciantes en las 
operaciones de otros, contribuyendo para 
ellas con la parte-de capital que convengan, 
y haciéndose participes de sus resultados 
prósperos ó adversos,.bajo la proporción que 
determinen. 1 

Participio, Parte déla oración, que afir
ma (ó niega como el verbo del caal se forma, 
y se declina y concierta como el adjetivo. 

Partícula. Parte pequeña.—Molécula.— 
Palabra indeclinable de que se nsa en la ora 
cion. En sentido menos lato se contrae á las 
muy breves, que nada significan por sí, fue
ra de la composición de otras, como m en 
invertir, p-e en precedér.—Trozos pequeños 
que se separan de la hostia sagrada. 

Partida doble. Este método de cuenta y 
razón, tan generalizado -en el dia en todas 
las naciones , es más antiguo de lo que co
munmente se cree, y parece que tuvo princi
pio en España. 

Indúcenos á creerlo así lo que sobre el par
ticular hemos leido en várias obras, y con 
especialidad en el Método de cuenta: y razón 
Tie publicó D. Ramón Valdés en 1817. Dice 
este en el prólogo, que por una feliz casuali
dad llegó á sus manos la obra intitulada 
oro déycaja y manual de cuentas de 'mercaderes 
V otras personas, AeüxQtáo al rey D. Felipe I I 
Pór su autor Bartolomé Salvador, Solorzano, 
^ impreso en Madrid, en el año 1590. Ha^e 

una estensa esplicacion de ella, y qopia mu
chos de sus capítulos, en los cuales Solorza-
no manifiesta con la mayor claridad el modo 
de hacer los asientos en el diario, y de llevar 
las cuentas en el libro mayor por de'hüo y 
cre'dito; cuyo método, dice el mismo, por ser 
muy usual y común, se mandó i por pragmá
tica ley que todos, los hombres de negocios 
naturales -y estranjeros le observaran, y no 
otro alguno. 

El Sr. Valdés, después de muchas y muy 
oportunas reflexiones sobre la materia, dice 
que en el año de 1596 se mandó por várias 
leyes que cita, «observar igual método en las 
oficinas reales para las cuentas de real Ha
cienda.» 

«Y últimamente, continúa, la ley 14, to
mo iv, libro 9, título 4. de la Novísima Reco
pilación, prescribe los libros indispensables, 
para el comercio, siendo los primeros el l i 
bro borrador ó manual y el libro mayor. E l 
modo de sentar las partidas en uno y en otro 
es el mismo que se usa en el método que hoy 
se llama partida, dohle. Así, pues, el método 
que se propone es el sistema de cuenta y ra
zón establecido en España; el que nuestras 
leyes han dictado al comercio, y en particu
lar á la real Hacienda, haciéndole ostensivo á 
uniformar en las contadurías de recaudación 
el modo de llevar las cuentas por medio de 
reglas que no son susceptibles de arbitrarie
dad alguna. 

Partidas (LAS SIETE). Así se llama el 
memorable Código de leyes que compuso el 
rey D. Alonso X de Castilla, llamado el Sa
bio. Como la obra está dividida en siete par
tes 6 divisiones, de aquí el título de «Siete 
partidas.» El número 7 ademas ha sido siem
pre muy favorito para clasificación , como sa 
ve en los siete Sacramentos, los siete meta
les, los siete climas, y muy, particularmente 
los siete sellos del libro del Apocalipsis. Las 
siete Partidas eñapezaron á formarse en el año 
1251, que era ¿1 cuarto del reinado de D. Alon
so, y hasta los siete años cumplidos no pudo 
éste ver completa su obra. El órden de las 
Partidas es el siguiente :1.?, de la fe católi
ca; 2.a, de los soberanos de la tierra; 3,*, de 
la justicia y jueces; 4.a, matrimonios, despo
sorios, etc.; &.a,: contratos de todas clases; 
6.a, testamentos, codicilos, herencias; 7.a3 to
das las clases de delitos y sus penas. 
' Partir. (Del latin pars, parte, partior, 

hacer partes, dividir.) Operación que tiene 
por' objeto dividir un número en tantas par
tes iguales como indique otro; y en general, 
dado un número llamado dividendo y un fac
tor'llamado divisor, hallar el otro factor lla
mado eo^iente. 
• Partos.' Pueblo de origen eseita, qüe es
pulsado de su país, ge estableció en la regiom 
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que llevó en seg-uida el nombre de Partía. 
Los primeros períodos de la historia de este 
pueblo son poco interesantes, por haber per
manecido mucho tiempo en una completa os
curidad; pero estuvo sucesivamente sujeto á 
los asirlos, á los medos, á los persas y á los 
siro-macedonios. Por los años de 250 ántes 
d© Jesucristo sacudieron el yugo formando 
una monarquía qtie luchó por mucho tiem
po, y casi siempre con ventaja, contra los 
romanos. Uran impúdicos, arrebatados y ta
citurnos; se complacían sólo en la guerra, y 
miraban la bondad y la virtud como calida
des propias de las mujeres, y no de los hom
bres. Su religión era casi la misma que la de lo 
persas, y ambos gobiernos tenían también 
mucha analogía. Sus monarcas, - así como los 
de Persia, se daban los pomposos titules de 
vey de- nyes, gran rey, hermano del sol y de 
la luna, etc. Los Partos pueden ser conside
rados como el pueblo más belicoso del mun
do, pues su única ocupación era la guerra. 

El primer rey de los Partos, nombrado por 
elección, fué Arsaoes, hombre de origen des
conocido, y sus sucesores se apellidaron Ar-
saeidas. Esta monarquía, débil en su prin
cipio, se engrandeció rápidamente, y muy 
pronto llegó á ser formidable á los romanos, 
que dominaban en el resto del mundo. Duró 
475 años bajo el cetro de 27 reyes, entre los 
cuales muchos se hicieron célebres por sus 
conquistas y por el valor con que lucharon 
contra las armas romanas. Mitrídates I es
tendió su dominio desde el Eufrates hasta el 
Ganges. Mitrídates I I , apellidado el Grande, 
reinó 40 años, y sobrepujó á todos sus pre
decesores en poderío y valor. Bajo el reinado 
de Orodies, su hijo, se dió la famosa batalla 
de Garres, en donde perdió la vida Craso, 
quedando 30.000 romanos y todas sus bande
ras sobre el campo. Marco Antonio intentó 
reparar y tomar satisfacción de esta derrota, 
pero se vió obligado á huir acometido por los 
Partos. Muchos emperadores emprendieron 
en vano sujetar á esta nación belicosa, que 
se sostuvo siempre con esplendor, hasta que 
su rey Artaban fué muerto por Artaxerxes, 
rey de Persia, en el año 226 de Jesucristo, en 
Cuya época el imperio, de los Partos volvió á 
pasar al dominio de los persas. 

Párvulo. Se usa frecuentemente como 
sustantivo por el niño ó la niña. 

Pas. Kio de España en la provincia de 
Santander, que nace en término de la Vega 
con el nombre de Pandillo , luego el de Gu-
rueba y después el de Pas, y al cabo de diez 
leguas entra en el mar por la ria de Suances 
yendo de S. á N. 

Pasa. Uva seca ó enjuta al sol ó cocida 
pon legiá. Según los parages donde 89 jare-* 
papBf l m ú m diypws qué 

distinguen; como de Málaga, de Corinto? 
Pásalo. Género de insectos coleópteros 

pentámeros de la familia de los lamelicor-
nios, compuesto de unas 70 especies origi
narias de todas las partes del globo, donde 
se encuentran generalmente esentre la corte
za de los árboles. 

Pasamanería. Es él arte del pasamanero 
aquel que se refiere á toda clase de tejidos 
angostos, hechos 'antiguamente á mano .por 
medio de hilos entrelazados ó trazados de di
ferentes modos, para adorno del vestido, co
mo galones, cordones, borlas, alambres, fran
jas, ceñidores, etc. En el diaya no se traba
ja en la. pasamanería simplemente á mano, 
sino que se usan máquinas y telares; y aun
que de la cordonería se hace un ramo aparte, 
son tales los puntos de contacto que hay en
tre ella y la pasamanería que ambas artes 
pueden considerarse como una sola. 

Pascal (BLAS) . Geómetra de primer ór
den, uno de los más ilustres escritores fran
ceses, filósofo sublime- y elocuente. Naoió 
en 1623, y murió de 39 años de edad. 

Pascua. La palabra Píísaw'trae su origen 
del hebreo Pessar (paso) en memotia de que 
el Angel de la Muerte pasó sobre las casas de 
los egipcios, y los israelitas 'pasaron de la 
servidumbre á la independencia. 

La Pascua exa la fiesta verdaderamente 
nacional de los hebreos, y la itnica en que 
no podían tomar parte los estranjeros. 

La Pascua entre los hebreos llegaba siem
pre con el primer mes del año, y duraba sie
te dias, de los cuáles sólo el primero y el úl
timo se dedicaba al completo reposo. 

Las ceremonias con que se celebraba y. 
que la tradición guardó fielmente, con mny 
pequeñas alteraciones, recuerdan en su ma
yor parte los principales hechos de la salida 
de Egipto. • 

La víspera del dia primero comían yerbas 
amargas aderezadas con vinagre para recor
dar las amarguras de la esclavitud, y mién-
tras en el sígnente hacian un círculo en 
derredor de la mesa de pié y con el báculo 
en la mano, como si se dispusiesen para un 
gran viaje, cantando en coros alternados con 
un ritmo cadencioso y grave referían la ma" 
ravillosa historia de. su libertad, y recorda
ban las diez plagas que atormentaron á los 
egipcios por mandato de su Señor. 

El segundo dia de Pascua el. gran pontín-
ce tomaba en sus manos un puñado de espi
gas y las trituraba en ellas recordando e 
tiempo en que les estaba prohibido comer 
pan amasado y preparado con los granos 
la nueva cosecha, y sólo podian hacerlo .lU^ 
tivamente y á escondidas dp sus dueños, pe 
uno de los más curiosos detalles eonsistiá e» 
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labraba esta fiesta, otro pan que el pan sin 
levadura propio de los esclavos. 

Según una tradición del pueblo judio, ei 
Señor bizo alianza en este mismo dia con 
.̂brabam, anunciándole el nacimiento de su 

hijo Isaac. 
Cumplida j a la obra de la redención bu-

mana, los primeros discípulos llamaron asi
mismo Pascua á la fiesta establecida en me
moria de la resurrección de su Maestro; y se 
dió tal aombrp á esta solemnidad, porque 
durante los primeros tiempos de la Iglesia 
¡os fieles le celebraban en la misma época 
que los judíos la suya. 

La fiesta de la Resurrección se encuentra 
establecida desde los primeros años del Cris
tianismo, y solemnizada con toda la pompa 
que podian permitir las circunstancias. En
tóneos comprendía todo lo que abora llama
mos Semana Santa 6 Semana Grande, el dia 
de la Resurrección y su octava. 

Durante este tiempo,, consagrado á la fer
vorosa meditación de los misterios divinos, 
los cristianos se reunían al pié de sus altares 
ejercitándose en las prácticas de todas las 
buenas obras, entre las cuales la caridad 
OQupaba un lugar preferente. 

Los catecúmenos recibían el agua bautis
mal, los obispos ordenaban á nuevos minis
tros, y los penitentes, que habían cumplido 
durante el año la última parte de las mortifi-
cacioEes que les fueron impuestas, penetra
ban en el interior del templo. 

Para todasfestas ceremonias, eutánces como 
en nuestros diaSj se preparaban por medio 
de la oración y el ayuno cuadragesimal. 
También era costumbre en los primeros 
tiempos dar libertad á algunos esclavos en 
semejante dia, y cuando la religión de Jesu
cristo subió con Constantino al trono de ios 
Césares, este primero y después varios em
peradores mandaban que se diese libertad en 
esta ocasión á los detenidos en las cárceles 
por deudas ó por algunos delitos que no in
teresaban directamente al órden públí6o. Es
ta piadosa costumbre-, que tuvo el origen 
que dejamos indicado, se ha perpetuado en 
su esencia y se conserva aún en todos los 
pueblos católicos. 
• Pascual I (SAN.) Papa desde 817 á 824: 

nació en Roma y había sido director de¿ co
legio de San Esteban; Luis el Benigno le 
hizo donación de las islas de Córcega y Cer-
deña: coronó eraperador á Lotario en 823 , y 
proporcionó en Roma un asilo álosgríegos, á 
quienes la persecución de los iconoclastas 
obligaba á abandonar el Oriente. La Iglesia 
celebra su fiesta el 17 de mayo. 

Pascual I I (BAINIERI , Papa con el nombre 
Je.) Nació en Bleda en Toseana; eramonge 
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San Pablo extramuros. Subió al pontificado 
en 1099, se negóá coronar ai emperador En
rique V; tuvo que combatir al antipapa Bour-
din, y otras muchas rebeliones y murió 
en 1118. 
. Pase. El permiso dado por una autoridad 

para que se pueda hacer una cosa que seria 
punible ó no se podría verificar, sin la com
petente autorización. 

Paserlaa. Género de plantas de la fami
lia de las dafuyideas, cuyas especies son ar
bustos ó yerbas anuales que crecen en Eu
ropa, Asia y Africa. 

Paslego. Lo que pertenece al valle d© 
Pas en la montaña de Santander; el natural 
del mismo valle. 

Paáifea. Género de crustáceos decápodos 
maoruros que comprende tres especies, que 
se encuentran en el Mediterráneo hácia las 
costas de Niza. 

Pasiflora, Género de plantas dé la fami
lia de las pasiflóreas y de la monadelfia pen-
tandria en el sistema sexual de Linneo. To
das sus especies son herbáceas ó frutescen-
tes, sarmíentosas, trepadoras y provistas de 
zarcillos axilares, con los que se adhieren á 
los objetos elevados ó situados á su inmedia
ción, escepto algunas que son arborescentes 
y no tienen zarcillos. Sus hojas son alternas, 
sencillas, enteras y acompañadas de estípu
las. Crecen espontáneamente en la América 
tropical y en algunos puntos del Asia, y en 
nuestropaís son objeto de los mayores eui 
dados en su cultivo, a causa de su follaje 
que tapiza las paredes y desciende eü guir
naldas ligeras, siempre verdes, que por es
pacio de cuatro meses aparecen esmaltadas 
de grandes y hermosas flores. Estas son axi
lares, sostenidas por pedúnculos ordinaria
mente unifloros, arotoaticas, de aspecto sin
gular y de existencia efímera, aunque reem
plazadas por otras nuevas- A sus especies 
más cultivadas se les ha dado vulgarmente 
el nombré de jMsionarias, porque en las par
tes de su flor se han querido encontrar figu
rados los principales instrumentos de la pa
sión de Jesucristo. 

Pasteles. Escultor griego / que se esta
bleció en Roma hácia el año 169 ántes de 
Jesucristo: murió según se dic-e en el circo, 
destrozado por una pantera , cuando estaba 
ocupado en modelar un león. Habla escrito 
nn tratado @n cinco libros, sobre los mejores 
monumentos de su tiempo. 
' Pasmo. Admiración grande^que produ

ce la suspensión de todas las facultades inte
lectuales"—La contracción fuerte ó duradera 
de uno ó muchos miembros del animal.—r-
Resfriado fuerte .—Enfermedad mortal, en™ 
démica de loa países cálidos do la América, 



FAS ' — 4 
vios, la oual pymííipia por la compresión d© 
l^s- naandíbulas. 

Paso. Medida de longitud. El paso ordi
nario es de dos pies y medio. El paso roma
no d geométrico tiene cinco piés. 

Paso de Calais o Calés (llamado por los 
ingleses Estrecho de Dover.K^ím^í of Do
ver),-Fretum Qallimm. Estrecho que separa 
la estremidad S. B. de Inglaterra, en la costa 
septentrional de Francia, y que une la Man
cha al mar del Norte. Se dirige del N. E. al 
S. O., y tiene al S. E. el departamento fran
cés de su nombre, y al N. O. el condado in
glés de Kent. Los cabos Grisnez y Dunge-
ness determinan la entíada S. O., y ¡la punta 
situada á dos leguas y media E. N. E. de 
Calés y el cabo South-Foreland, señalan la 
del 3Sf. E. La longitud del estrecho es* de sie
te leguas y cuarto, y su menor, anchura de 
seis y cuarto desde el cabo G-risnez á Do
ver, contándose seis n leguas y media de Do
ver.á Calés. 

Paso de Calés. Departamento del Norte 
de Francia, formado del Artois y de la parte 
de la Baja Picardía, que comprendía el País 
Reconquistado 6 Calases, el Bolonés y el N. 
del Pbnthieu; entre los 50° 2£ y 51° latitud N., 
y.entre los 5o 15'y los 6o 52' longitud E. 
Linda al N. y al E. con el departamento del 
Norte, al S. con el del Somne, al O. con la 
Mancha, y al N. O. con el estrecho del Paso 
de Calés, del1 cual deriva su nombre, y que 
lo separa de la Inglaterra. Tiene 24 leguas y 
xtres cuartos de largo, del N. O.alS.E., nue
ve 2t3 de anchura media, y 208 leguas cua
dradas. 

El Paso de Calés, cuya capital ea. Arras, se 
divide en seis distritos : Arras , Bethune, 
Boulognes, Montreuil, Saint Omer y Saint 
Pol, que comprenden 43 territorios, 904 par
roquias y 642.969 habitantes. Envia siete 
miembros á la Cámara de los-diputados, per
tenece á la 16.a división militar y al 4.° dis
trito de bo.sques; forma la diócesi de Arras y 
pertenece á la jurisdicción del Tribunal real 
de Douay^ y de la Academia universitaria 
de esta ciudad, y contiene s aigninos tem
plos del cuitó reformado en Achicourí y 
Wanquetin. 

Paso de Sales(bEPAETAMENTO DEL.) De
partamento marítimo de la Francia, en la cos
ta de la Mancha, Paso de Calés y mar del 
Norte ahN. B. , y del Somme al S. O. : su 
superficie es de 2181eguas cuadradas, y su 
población de 664.652 habitantes; la capital es 
Arras. 'Se compone del antiguo Artois, y de 
una parte déla Picardía. El país es llano es-
cepto en el centro, que tiene algunos Í co
llados. 

'Este dapartamento tiene seis partidos: 
AíÉas? Bcralognejt-Mentreuiil, Saint-Omer, 
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Bethune, y Saint Pol: 43 cantones, y 903 
pueblos; pertenece ála décima sesta división 
militar, y tiene una Audiencia en Douai, y 
obispado en Arras. 

Pssómetro. (Véase ODÓMETRO.) 
Pasquier (ESTEBAN.) Jurisconsulto, nació 

en París en 1529. Estudió, bajo la dirección 
de Cujas en Tolosa, y de Mariano Soci-
no en Bolonia; se recibió de abogado en 1549, 
y permaneció oscurecido algunos años; más 
de repente se formó una reputación inmensa, 
defendiendo á la Universidad oontralos jesuí
tas, á quienes confundió en un alegato, pero 
sin conseguir que recayese la sentencia qua 
solicitaba (1564). Siguió á Poitiers en 15'79, 
á la comisión del Parlamento que iba allí á 
celebrar los Crandes Dias; fué nombrado por 
Enrique I I I abogado general (fiscal) del t r i 
bunal de Cuentas (1585); fué diputado en los 
Estados generales de Blois en 1588, acompa
ñó á Enrique I I I á Tours, y en 1595 tuvo se
rias desavenencias con los jesuítas. Murió 
en 1615. 

Pasquín. Escrito que se fija en público con 
aspresiones satíricas, contra el gobierno ó las 
autoridades constituidas, 6 con insultos .6 
manifestaciones á alguna persona particular 
6 corporación determinada. • 

Passewand Oglou. ÍSijo de un celador 
nocturno ó deshollinador, que se hizo célebre 
por su rebelión contra el gobierno turco ,.y 
murió después de algunos; triunfos y reveses 
á principios del presente siglo. 

Pastas amoldadas. En la actualidad se 
reemplazan por economía los ornatos de es
cultura que ántes se hacían á mucha costa en 
el canto de los cuadros, en los márcos de las j , 
puertas, etc., con pastas amoldadas que des
pués se aplican con cola y puntitas finas. 
Estas pastas suelen ser de papel masqado, 
serrín de madera ó tiza. 

Las primeras se hacen con papel reducidb 
á pasta, ó con pasta de papel; privada esta de 
su esceso de agua por la presión, se estíende 
sobre un molde de madera duro, 6 mejor de 
yeso molido con linaza, y luego se compri
me primero con la mano, después con un 
lienzo; se deja secar lentamente al aire y se 
cubre con una 6 várias capas de blanco de 
España ó yeso mate desleído en cola. Estos 
objetos pueden dorarse ó pintarse. 

'Las pastas de serrín de madera se hacen 
fundiendo por separado 5 partes de cola de 
Flandes y 1 de cola de pescado en bastante 
aguapara obtener una cola muy clara, que 
se pasa por tamiz, y se mezclan; el líquido 
debe formar una jalea muy débil por elen-
fríamíento. Se calienta de modo que el dedo 
pueda apénas resistirlo;: se incorpora serrm 
de madera tamizado, se estíende una capa de 
algunos • milímetros de- 'esta pasfesbbre un 
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molde de yeso 6 de azufre dado de aceite de 
linaza y se vacia por encima otra pasta hecha 
con porciones de serrin que -no han popidó 
pasar por el tamiz, los cuales se comprimen, 
y después se carga todo con una plancha so
bre la cual seponen pesas. Esta pasta toma 
perfectamente el color y el dorado. 

Las pastas de blanco de España se hacen 
amasando una mezcla de cola y de blanco de 
España, que se aplica sobre moldes. Se em
plean sobre todo para adornos de cuadros; se 
recubren con varias capas de blanco á la 
cola, se repara y se dora. 

Pastel. Grénero de dibujo que se hace con 
lápices de colores. También se llama así una 
planta crucifera de la cual ae saca algo de 
añil. 

Pastinaca. (Véase CHIEIVÍA). La pastina
ca sativa de Lineo es una plan ta bienal, euro
pea, cultivada por su raíz comestible. Flo
rece en. junio. Se reproduce de semilla. 
' Pastor l)iaz {D. NICOMEDES). Nació en 
1813 y murió en Madrid el 23 de marzo de 
Í863. Era una de las más legítimas y apre
ciadas notabilidades políticas y literarias de 
España. Habia sido tres veces ministro de ia 
corona, dos "veces ministro plenipotenciario 
en el estranjero, consejero de Estado, rector 
de la Universidad central, secretario del Ban-1 
co de Isabel I I , jefe político é intendente de 
várias provincias, once veces diputado, sub
secretario de la Grobernacion, y habia des
empeñado otros muchos destinos y cargos de 
importancia; era senador del reino, magis
trado honorario, académico de la lengua y 
de ciencias morales y políticas, y adornaba 
su pecho con cinco grandes cruces naciona
les y estranjeras. D. Nicomedes Pastor Diaz, 
que desde la prensa, desde la tribuna, desde 
él doder y desde la'oposicion ha influido tan
to en los destinos de España, ha muerto po
bre, como siempre vivió. 

El nombre de Pastor Diaz va asociado á la 
revolución política j literaria de España, 
punto por punto. Sedactordel primer perió
dico político que apareció en la aurora de la 
libertad; amigo j compañero desde los vein
te años de Espronceda, Villalta, Sos de Gla
no, Donoso. Cortés, 'Éios Rosas, Pacheco, 
González Brabo, Ventura de la Vega, Roca 
de Totoras, Nuñez de Arenas y de toda aque
lla brillante pléjada de poetas, oradores y 
publicistas, influyó como el que más en la 
época llamada romántica, en los dias de es
plendor del antiguo Liceo, dias memorables, 
de que se oye siempre hablar con envidia y 
admiración. 

pastor Diaz presentó á Zorrilla á los aplau
sos del público, la tarde del entierro de Lar
ra; coleccionó y publicó sus primeras poesías, 
«las que puso im prólogo.en el que predecía 

todo lo que habia de ser el autor de «A hmn 
juez, mejor testigo.» 

Las glorias de Pastor Diaz, como hombre 
afiliado al partido moderado, en la prensa y 
en la tribuna son muchas. Citaremos sus poe
sías impregnadas de una infinita ternura 
elegiaca;'sus artículos en ElSiglo, en Él Sol, 
en M Conservador j e n La Patria; su biogra
fía del general León, sus campañas parla
mentarias contra la reforma de la Constitu
ción de 1837 y sobre los «Regios enlaces;» 
su profundo y galano libro «A la corte y á 
los partidos,» que nunca perderá su interés 
y su oportunidad; sus lecciones en el Ate
neo acerca del socialismo; su novela de «Vi-
llahermosa á la China,» que lleva el sello de 
la triste dolencia que ha conducido á Pastor 
Diaz^al sepulcro; sus discursos en el Senado 
sobre «Cuestiones de Méjico y de Italia;» su 
obra inédita acerca del «Pontificado,» etc. 

Pastoral. Lo que pertenece ,á los prelados 
eclesiásticos. 

Cartas dirigidas por los obispos al clero y 
diocesanos de su jurisdicción, haciendo es-
posicion de la doctrina, ó prescribiéndoles 
reglas de conducía. 

Pastorela. Tañido, canto sencillo y ale
gre, por el estilo del que usan los pastores. 

Pata-. La pierna y el. pié délos anima
les.—Isla del archipiélago Sulú entre Bor
neo y Filipinas, situado háciá los 16° de la
titud Norte y los 119 de longitud E, Tiene 
tres leguaa de largo y dos de ancho, y está 
habitada. 

Patabar. Dar fuertes- y repetidas pata
das en el suelo, espresando la furia 6 el 
pesar. 

Pataca. La pieza de calderilla de dos 
cuartos.—Especie de plantas del género he--
liano, de cuya raíz, compuesta de fibras, na
cen varios tallos derechos, cilindricos, llenos 
de pelillos ásperos, y de 8 á 9 pies de altu
ra. Tiene las hojas grandes, aovadas, pun
tiagudas y llenas de pelos ásperos, y las flo
res redondas, amarillas y de dos pulgadas 
de diámetro.—El bulbo, de la raíz de la plan
ta del mismo nombre. Es casi esférico^de 
^pulgada y media de diámetro, blanquecino 
y duro. 

Fatach©. Embarcación de dos palos, y 
antiguamente de guerra, que se destinaba 
en las escuadras para llevar avisos, recono
cer las costas y guardar las entradas de los 
puertos. Hoy sólo se usa de esta embarca
ción en la marina mercante. 

Fatagoma. La Patagonia, descubierta 
en 1519 por Magallanes, es el nombre que se 
da á la parte más austral del continente ame
ricano, llamada también Tierra Magallámica. 
Balbi la denomina América indígena1 inde
pendiente, toda vez que no i ha SÍ|Q • oQupada 



todavía por ning'una potencia. Existe entre 
os 369 y 54° de latitud S., y entre 65° y 78° 
de longitud O., hallándose limitada al N. por 
la Con^deraftlon del Eio,de la Plata, al O. 
por el Océano Atlántico, al S." por el Estre-
«to de Jáagallanes, y al E. por el grande 
Océang, Chile y la Araucana propia. Su lar
gura es de 450leguas, y su anchura de 150. 
Población, 200.000 habitantes; y según Bal-
M, 1.300.000 habitantes. 

La Patagonia es montuosa, estéril y salva
je, sujeta á espantosos huracanes y á fre
cuentes terremotos. El clima de este país es 
muy frió y espuesto á una temperatura muy 
variable. Los pueblos indígenas son: los 
Patagones ó Tefmeltes, los .Chemchis y ios 
Puelches. 

Islas.—-has -islas y archipiélagos que geo
gráficamente dependen de la Patagonia, son 
las siguientes: Archipiélago Magallánico ó 
de la Tierra de Fuego, separado del coa,ti»=" 
nenie por el Estrecho de Magallanes. Entre 
el inmenso número de islas de este país, que 
encierra algunos volcanes, se encuentran, 
principiando por la mayor: La Tierra Sur 
del rey Gárlos, 6 Tierra de Fuego; la isla 
Hóste; la de Navarin al S.; la déla Desola
ción en la estremidad occidental del Estre
cho, la cual forma el Cabo Pilares; la pequé-
ña tsla Hornos, donde está el Cabo de Hor
nos; las islas Diego Ramírez, aFSudoeste de 
la anterior; la de los Estados, separada de la 
Tierra de Fuego por el Estrecho de Lemaire, 
que la descubrió en 1661, cuya isla encierra 
un establecimiento fundado'en 1818 por los 
ingleses. El archipiélago de la Madre de 
Dios, comprendido entre el Cabo de Pilares y 
él golfo de Peñas, consta principalmente del 
archipiélago de la-Reina Adeláidaj. da la isla 

' Hanover, de la de Madre de Dios, la grande 
de Wellingtony de la de Campana. El archi
piélago de los Chonos se compone de gran 
numero de islotes entre la península de Tres-
montes y la isla Chilvé. 

MÍOS.—El rio Negro, que separa en parte 
al N. la Patagonia de la Confederación del rio 
la Plata; el rio Camarones y el rio Grallego, 
de curso poco conocido. 

Pataleos. Divinidades cuyas i#x)ágenes 
colocaban los fenicios en la popa de sus 
buques. 

Patán. Epíteto que se aplica general
mente á la gente aldeana 6 rústica.—Sé dice 
de la persona zafia, tosca ó campesina.— 
Llámase así porque de ordinario' le hace más 
grande el pió el tosco calzado que lleva. 

Paisa®--. Nombre que se dió en la India 
en la edad media á los Afghanes, y que pro
bablemente no significa otra cosa más que 
«tPlbM» por qm® ios aMisnés,estaban ovm°* 

en ías Indias una dinastía afghana que ardir-j 
nariamente se llama diijasíia de los «patanes» 
y cuja historia es muy poca conocido. El 
primero de aquellos príncipes en la India, 
fué Kuttub-ed-Dun (vulgarmente Cothbed-
din): el últimó se plamaba Mohammed IY. 
Era un hiño y el imperio en aquella época es
taba destrozado por las facciones. Tamerlan 
le destruyó, y sobre las ruinas de la domina
ción de los Patanes, estableció la dinastía de 
los Timuridas. Kuttubed-Dyn, al fundar 'su 
imperio en el Indostan, se habia establecido 
sobre las ruinas de los Ghauridas, pero sin 
ocupar todas sus posesiones: el Moultan y 
Grhazua fermaron otros dos Estados patanes, 
gobeijnados el uno por Nassin-ed-Dyn, y el 
otro por Tedjildiz; pero el de Kuttnb fu | el 
que duró más tiempo y tuvo más esplendor y 
poderlo. Hnbo una época, en que abrazó una 
gran parte del Indostan: su capital eraDelhi. 
Aunque musulmanes, los patanes fueron 
muy tolerantes en cuanto á la religión, y ge
neralmente, bajo su imperio florecieron el co
mercio y la agricultura. 

Patarata. Nimiedad, cosa ridicula y des-; 
preciable.—Espresion, demostración afecta
da y ridicula de algún sentimiento ó cuida
do, ó esceso demasiado en cortesías y cum
plimientos. 

Patata. Esta planta, iSolanum túherostm), 
es originaria de la América meridional. Dos 
sabios viajeros, MM. Qaldeleugh y Baldwin, 
la encontraron silvestre en Chile y cerca de 
Montevideo. Es. muy verosímil que de las 
montañas dé Chile se haya propagado el cul
tivo de ella en la cordillera de los Andes, 
avanzando hácia el Norte, y estableciéndose 
sucesivañiente en el Perú, y en Quito en los 
llanos de la Nueva Granada. Este precioso 
tuBórculo' no fué introducido en Méjico has
ta después de la conquista; según la opinión 
de algunos sabios, la encontraron en Viginia 
los primeros colonos enviados por Sir Wal
tor Raleigh, Los ingleses pretenden que 
Dralie la introdujo el primero en Inglaterra; 
pero mucho antes que este almirante (en 
1545), Jhon Hawbins regalo á algunos ami
gos de Irlanda, tubérculos procedentes de 
Nueva Granada. La nueva planta de Irlanda 
pasó á Bélgica en 1590. En la Gran Bretaña 
se miró con indiferencia, si no con despre
cio, y no se cultivó hasta que el almirante 
Raleigh la intrudujo y la recomendó á princi
pios del sigloxvi. Cuando ios ingleses reci
bieron por segunda vez la patata, ya era co-
nocidaen España y en Italia. Consta que se 
cultivó engrande en el Laneashiredesde 1684, 
en Escocia desde 1728,' y enPrusia desde 1728 
En ©i año 1710 empezó á generalizarse^ en 
Aiemaaiai pê o basta ei hamb» áe 1771 á 



cultivo. Desde luego vieron que podia suplir 
en parte al pan, y los 'íeéursos que como 
sustancia alimenticia presentaba. En efecto; 
de todas las plantas útiles, que las emigra
ciones de los pueblos y las navegaciones á 
países lejanos han dado á conocer, dice ej 
sabio; Barou de Humboldt, no hay ninguna, 
después de los cereales, es decir, después de 
un tiempo inmemorial, que haya ejercido 
una influencia tan pronunciada sobre el Bien
estar de los hombres. En menos de dos si
glos, la patata ha penetrado en la nueva Ze
landa, en el Japón, en Java y en Bengala. 
En la actualidad se cultiva desde la estremi-
dad de Africa á la Islandia y á la Laponia: es 
un espectáculo interesante, añade el ilustre 
viajero, el ver descender una planta de las 
montañas del Ecuador, avanzar hasta el Polo, 
resistir más que todas las gramíneas los hielos 
del Norte. 

La patata, como todos los tubérculos, es 
una exhuberancia desarrollada én los tallos 
subterráneos. Sus Yariecíades, bastante nu
merosas, presetan diferencias muy marcadas 
entre sí, tanto en el volumen, forma, color de 
la piel y da su tegido, como en el sabor, y el 
tiempo que necesitan 1 para llegar á su 
madurez. 

Ademas del agua de vegetación, la fécula 
es la sustancia que domina, junta con cierto 
proporción de materias azoadas. El química 
Yauquelin ha examinado 48 variedades, y 
por el análisis resulta que en cien partes 
hay: de uno á uno y medio parmchirm; de 
dos á tres de sustancias solubles 6 estracti-
vas; de veinte á veintiocho de fécula, y de 
sesenta y siete á'sesenta y ocho de agua de 
vegetación. 

La pata|a da buenas cosechas cu terrenos 
de difereóte naturaleza^ cuando el clima es 
favorable. 

Posteriormente se ha inventado si hacer 
. pan de patata, y asimismo' una especie de 
queso y otras cosas. Dícese que Mr. Pasquini, 
canónigo de Verona, logró hacer "aguardien
te de patatas; invención que se atribuye tam
bién á Parmentier, que vivia en Francia á 
fines del siglo pasado. 

Patata de caña {HeliantJms tuberosus, de 
Lineo). Esta planta vivaz , |procedente del 
Brasil, se cultiva por sus raíces que se comen 
crudas y cocidas. Florece en octubre. Multi
plícase de semilla y por sus raíces. 

Patelaria. Género de hongos tecaspdreos, 
Compuestos de una sola especie vivaz, que 
crece en los árboles y maderas viejas, y tie
ne la propiedad de contraerse en tiempo seco 
7 desarrollarse con la humedad, 

Patelimanos. Tribu de insectos de la fa» 
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milia de los carabicos, caractéríÉados por té* 
ner los machos el tercero y cuarto artejo de 
los tarsos anteriores dilatados y faî mando 
una paleta orbicular, cuya parte inferior está 
guarnecida de pelos ó de papilas que £oTOan 
una especie de bolsa, 

Patessa. Lámina 6 medalla grande con 
alguna imagen esculpida que se pone al pe
cho y la usan por adorno los labradores 
Platillo de metal, generalmente de oro y pla
ta, en el cual se pone la hostia en la misa, 
desde la conclusión del Pater mster hasia 
que se consume. 

Manifiesto, visible,—Claro, pal
pable, perceptible, que no da lugar á duda,— 
Despacho ó título real que autoriza para des
empeñar un cargo público,—Cédula que dan 
algunas cofradías 6 hermandades á los her-̂  
manos para que conste que lo son, y para él 
goce de los privilegios y sufragios de las 
mismas,—Carta 6 cédula promisoria que los 
superiores ~ religiosos daban á sus inferiores 
cuando pasaban de un convento á otro, 6 
cuando les concedían licencia para ir á a l 
gún lugar,—La comida 6 refresco que hacen 
pagar por estilo los más antiguos al que etí-
tra^de nuevo en algún empleo ú ocupación. 
Era müy común entre los estudiantes.en las 
universidades, y de ahí se estendió á otras 
cosas.—El permiso que da actualmente el 
gobierno á todos los que se ocupan en algún 
ramo de comercio ó industria para que pue~ 
dan ejercerlo, si han satisfecho la cuota pro
porcional que se les señala.—Patente de con
tramarca, cartas de contramarca,—Letras pa
tentes. (Véase LETRAS.)—El documento que 
se da á un buque para autorizar su bandera 
y navegación.—Paüfeíííetíe corso: cédula ó des» 
pacho con que se autoriza á algún sujeto 
para hacer el corso contra los enemigos de 
la nación.—latente de sanidad; certificación 
que llevan las embarcaciones que van de un 
puerto á otro, de no haber peste ó contagio 
en el paraje de su salida, en cuyg caso SQ' 
•llama patente Umpia; y por el contrario, su
cia, si Qíitá contagiado el punto de su proce
dencia. 

Pathtnos, Patmo, Patino Palmosa. Path-
mos, isla de la Turquía, asiática en el ar -
chipiélago, hácia la costa de la Anatolia, á 
4 leguas N, O, de la isla de Lero, y á 5 3i4 
al S. O, de Samos, Latitud N. , 37° 17'; lon-
gitxidE., 30° 16'. Hace parte del sanjacato 
de Saghala, en el gobierno del capitan-bajá. 
Se compone de dos partes unidas por un es
trecho istmo. Poblaron, unos 1.500 habitan
tes. La capital es Pathmos ó San Juan. 

Es; célebre esta isla por haber servido de 
retiro á SanfJuan, quien esq?ibM allí ^ ^.po^ 
Qalipsfe, 



Lugar donde se ejecuta la pena 
de muerte. 

Patilla. En la vihuela, cierta postura de 
la mano izquierda en los trastes.—Pieza que 
descansa sobre el punto para disparar, en al
gunas armas de fuego.—El pelo que se deja 
crecer por ambos lados de la cara, desde las 
sienes abajo.—Charnela de las hebillas.— 
Sandia en Cartagena deludías.—El diablo; y 
así se dice: válgate~patülas.~Levantar defa-
^7to: exasperar á alguno, hacer que pierda 
la paciencia.-—Hierro largo enclavado en el 
Codaste del navio 3 en el cual se prende el 
timón por unas sortijas, para que se mueva 

. con facilidad.—Talón en su primera acep
ción de marina. 

Paíikar. Deslizarse sobre el hielo con 
ayuda dé los patines, que son unos instru
mentos de hierro bruñido por la parte infe
rior, que se ajustan á lo largo de las suelas 
de los zapatos por medio de unas correas. 

Patino (JOSÉ). Primer secretario de Es
tado, Indias, Marina y Hacienda: nació en 
Milán; murió en 1736, á los 70 años de edad; 
supo sostener la nación en sus mayores'apu
ros y darla completas glorias. 

Patio. Plano cerrado con paredes 6 gale
rías que en las casas y otros edificios se deja 
al descubierto. En los teatros clarea que me
dia entre las lunetas y la entrada principal. 

Paíoderrám, Grénero de insectos coleóp-
• teros tetrámeros, de la familia de los xilófa
gos, compuesto de dos especies, de las cua
les una es originaria de las Indias orientales, 
y la otra del banegal. 
..;. Patogenesia. Parte de -la patología, que 
-tiene por objeto el estudie del origen, causas 
y principios de las enfermedades. 

Patología. Parte de la medicina que tie
ne por objeto conducir al conocimiento de los 
diversos estados morbosos y de todas las cir
cunstancias que á ellos se'refieren para poder 
restituir, en cuanto sea posible, al estado 
normal los trastornos accidentales del orga-
aismo. 

Patraia. Noticia fabulosa ó mentira, to
da de pura invención. , 
; Pairas (GOLFO DÉ.) Pone en comunicación 
al mar Jónico y el golfo de Lepante,, (anti
guamente golfo d@ Corinto;) tiene poco más 
de cinco leguas de largo, y tres y media en 
su mayor anchura. 

Patria. Lugar, ciudad ó país en que uno 
ha nacido.—PÍÍÍW celestial, el cielo ó* la glo
ria.—Lago de Ñápeles, en la provincia y á 4 
leguas N. O. de la ciudad de este nombre, 
cerca del mar Tirreno, con el cual comunica. 
Es pequeño, pero abunda en pesca, y 
gueblan sus riberas muchas aves acuáticas, 

erca de.su ©esta meridional existen las rui
nas de una Qiudad destruida por los vándalos 
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en ,455, y entre ellas! el sepulcro de Eácipiéa 
el Africano, que Be retiró allí, y murió 1§| 
años ántes de Jo C. i 

Patria potestad.. (Véase HITO,, PADRS DÉ 
FAMILIA, PECULIO,, MATRIMONIO , SACRAMEN
TOS , LEGITIMACION, ADOPCION, EMANCIPA
CION.) Patria potestad es la autoridad y pro
tección confiada por la ley al padre sobre sus 
hijos legítimos para su educación y utilidad 
de toda su familia. Fundada en la naturaleza 
que ha establecid© el amor de los padres y 
el reconocimiento de los hijos, que es su 
base, recibe su forma del derecho civil. Este 
ha fijado los límites del poder paterno, le ha 
señalado derechos y le ha prescrito obliga
ciones. , . . . ,. 
' Nuestra legislación confia esclusivamente 
al padre, dándole la investidura de legisla
dor", de juez, de tutor y de señor de sus hi-
j es, y atribuciones y deberes propios de to
dos estos conceptos. Como'legislador, pres
cribe el padre á la familia reglas de conduc
ta, tiene medios de premiar|alhijo óhijosque 
por su respeto, servicios ó desgracias se ha
gan más dignos de esta distinción, mejorán
dolos en vida ó á la muerte, y nombrando 
tutor señala al que le ha de reemplazar en 
sus cuidados. Como juez, tiene el derecho de 
castigarles y por justas causas de privarles 
de su herencia. Gomo tutor, debe cuidar de 
su subsistencia y de su educación. Y final
mente, como señor, se aprovecha de su tra-
'bajo y de sus bienes. 

De lo dicho se deduce que la patria potes
tad confiere derechos al padre como legisla» 
dor,juezy señor de sus hijos, y que como i 
tutor le impone obligaciones. Come, según 
hemos manifestado, las palabras derechos y 
obligaciones son correlativas, podemos decir 
que los derechos de los padres se resuelven 
en obligaciones para los hijos, y las obliga
ciones de los primeros en derechos para los 
segundos. 

La patria potestad se constituye, 6 por el 
nacimiento de un hijo, ó por un hecho pos
terior á él. Los hijos habidos en matrimonio 
legítimo desde su nacimiento están en poder 
paterno; la legitimación y adopción hacen 
que se adquiera en los que ántes no lo esta
ban. Estos son los modos que hay de consta 
tuir la patria potestad. 

Acontecimientos accidentales ó actos so-
emnes son indispensables para disolver la 

patria potestad, pues que la edad de los hi
jos por sí sola no es suficiente á terminarla. 
Los modos de suceder este, son: 

La muerte natural 6 civil. 
La dignidad del hijo/ 
El delito del padre. 
La emancipación. . 
Palrkrca. El qapellanlmayor de paláQiO; 
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|U6 en Bápaña lo es el patriarca de las I n 
dias, ademas del sombrero que le correspon
de, puede colocar'detrás del escudo la cruz 
patriarcal, enfilada debajo de las traversas 
una corona á la antigua de oro. 

Patriarcas. Esta palabra tiene dos sen
tidos: en el 1.° designa los jefes sucesivos de 
la familia de, que habia de nacer el Salvador 
del mundo, j son los siguientes: 
Adán 4963—4033 
Seth.... 4834—3934 
Enós 4729—3824 
Cainan.. 4639—3729 
M a l a l é e l 4 5 6 9 — 3 6 7 4 
Jared. 4504—3542 
Henoch 4348—3478 
Matusalén 4277—3408 
Lamech. 4090—3313 
ISoé,.. 3908—2958 
Sem... 8408—2808 
Arpbaxad 3306—2868 
Gainan (el Joven.) . . . . . . . . . . . 3201—2841 
Saleli 3171—2738 
Heber. 3041—2637 
Phaleg 2907—2666 
Réu. 2777—2538 
Sarug. 2645—2415 
Nacor.. 2515—2367 
Tharé 2436—2291 
Ábrahan.. . . . . . . . . . . . . . . . , 2366—2191 
Isaac 2266—2086 
Jacob..... 2206—2959 
Judá 2116—1997 

En el 2.° sentido se comprenden ios arzo
bispos ú obispos que tienen el gobierno i n 
mediato de una diócesi 6 autoridad sobre 
muchas metrópolis ó provincias. El Concilio 
de _ Calcedonia en 451 concedió este título 
únicamente á los obispos de Roma, Cons-
tantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusa-
len.—Los maronitas, jacobitas, armenios, 
nestorianos y rusos , tienen también sus pa-
íriarcas. La Rusia tiene dos: uno en Moscou 
(ántes de Novogorod) y otro en Kiev. El de 
Moscou era el segundo personaje del impe
rio, y contrabalanceaba el poder del Czar. 
Pedro el Grande le reemplazó con el Santo 
Sínodo. 

Patricio PATEICIUS. Dignidad ds los úl
timos tiempos del imperio romano; fué crea
da por Constantino. Sólo se concedía á los 
personajes que hablan desempeñado los pri-
naerog cargos del Estado, ó prestado eminen
tes servicios ; pero no se les confería ningún 
poder. Después se dio este título á los go-
oernadores de las provincias distantes, y 
cuando la invasión, se introdujo el uso de 
nacerle estensivo también á algunos reyes 
barbaros. Teodorico le recibió de Zenon; Clo-

•u-I d-e ^ ^ ^ i ^ «1 reyGrundioc le habia 
recibido igualmente de Honorio, y sus ^uge-

^ . ^ A r , 
sores etr el irotíe de Borgóia aén^&htin 
aquel título, como si fuese hereditario- De 
aquí resultó, que después de la eaida de la 
monarquía burgunda en 534, los funcionarios 
que gobernaban aquel reino en nombre de los 
príncipes merovingios, se nombraban en los 
actos oficiales Patricios de Borgoña. El dic
tado de Patricio se conservó mucho tiempo 
en Italia, durante la edad media, pero des
apareció después completamente. 

Patrimomo. Los bienes que el hijo.tiene 
heredados de 'su padre ó abuelos.—Los bie
nes propios espiritualizados, para que algu
no pueda ordenarse á; título de ellos. 

Patrimonio, de San Pedro (PATRIMONIO I?I 
SAN .PIETRO). Antigua provincia de los Esta
dos Pontificios, entre el Orvietano, al N.; el 
Ombría y el,Sabina al E., la Campaña de 
Roma al S. E., el inar Tirreno ai S. O., y.la 
Toscana al N. ,0.: Yiterbo era su eiapital. Cor
responde á la parte meridional ,de la delega
ción de Viterbo, á la delegación .de Civita-
vecchia, y ála parte N, Q. de la comarca de 
Roma. , ; 

Patriota. El que tiene amor á su patria 
y procura todo su bien. . -

Patrocinar. Defender, proteger, favore
cer y amparar. 

Patrodo. Hijo de Menéelo, rey de Lo-
crida: era amigo de Aquiles, á quien acom
pañó al sitio de Troya. Cuando Aquiles, i r r i 
tado contra Agamenón se negaba á batirse, 
Patroclo se presentó en el campo de batalla 
vestido con la armadura del héroe y al prin
cipio consiguió alguna ventaja; pero fué 
muerto por Héctor. A l saber aquella infaus
ta noticia se armó Aquiles y vengó en la san
gre de Héctor la muerte de su amigo,'-al que 
hizo en seguida magníficos funeralés. 

Patrón. Tratándose de ingertos se-dice 
que los órganos de una misma planta ó de 
individuos afines se sueldan, colocados en 
circunstancias favorables. Algunas de esta's 
adherenqias reciben el nombre de ingertos. 
Con la palabra ingerto se espresa en ciertos 
casos la parte de un vegetal destinada á vivir 
sobre otra denominada' patrón, con la que se 
suelda. Los verdaderos ingertos nunca tienen 
lugar entre plantas de naturaleza muy dife
rente, como el jazmín y el naranjo, el naranjo 
y el granado y otros parecidos. «El olmo no 
puede dar peras,» dice á este propósito uno 
de nuestros más ilustrados agrónomos. Én 
los libros de jardinería se describen tal yez 
doscientas maneras de ingertar, que en rigor 
no son sino modificaciones más ó menos út i
les en la práctica de las operaciones frecuen
temente empleadas y conocidas @on los nom
bres de ingertes por aproximación r de oasha-
do', de cOTjMia, de esfuetete, de famjÉlife y 
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Patronato. El dereclxo dé patronato es la ¡ 

facultad concedida por los Cánones de pre
sentar un clérigo idóneo para una iglesia 6 
beneficio vacante, á la cual están unidos otros 
derechos útiles, 'onerosos ú honoríficos. Fué 
aumeutándose insensiblemente esta preroga-
tiva, entóneos personal, que muy pronto se 
hizo trasmisible á los herederos, y se'adquie
re principalmente por fundación ó construc
ción y dotación de alguna iglesia, edificán
dola y asignando las suficientes rentas para 
que pueda sostenerse en ella ©1 culto divino. 
TaniMen se adquiere por la posesión antigua 
de cuarenta años contra otro patrona to, y por 
lo inmemorial contra cualquier iglesia libre ,• 
mucho más siendo lego el que presente. Se 
pierde el derecho de patronato si el patrono 
matase ó mutilase á algún clérigo d© aquella 
iglesia, si esta se arruinase ó sus rentas dis
minuyesen en términos de no poder sostener
se el culto y el patrono no la reedificase ó 
señalase nuevas rentas, y si éste So hace uso 
de sus facultades. 

Puede ser el patronato eclesiástico ó inhe
rente á una iglesia ó dignidad; laical, que 
corresponde á un clérigo, ó seglar por haber-
ge fundado con rentas de su beneficio ó pa
trimonio; y mistó, que se compone de las dos 
anteriores. Es también real si va unido á un 
terreno ó finca que corresponde al que la po
sea, y personal, que compete á cierta perso
na 6 familia sin ninguna consideración' ó cosa 
determinada. El eclesiástico se trasfiere con 
el oficio ó dignidad á que está unido; los 
reales con la cosa en que se fundan, y los 
personales m sohdum con la herencia á los 
sucesores del poseedor, á no ser que el fun
dador lo ceda á alguno de su familia ó á un 
estraflo. También se trasmite por permuta 
cou otra cosa espiritual, por donación 6 ce
sión , que no necesita consentimiento del 
obispo, si se hace á una iglesia ó monasterio. 

El principal derecho de los1 patronos es el 
nombramiento ó presentación , por el cual, 
hallándose vacante la iglesia ó beneficio, de
signan el clérigo que ha de ser instituido. 
Siendo muchos los patronos nombran uno 
sólo si forman corporación, y sino cada uno 
separadamente, entendiéndose presentado 
el que lo sea por la mayor parte. 

La persona presentada por el patrono debe 
ser idónea y con los requisitos necesarios 
para obtener el beneficio, y para cerciorarse 
de su aptitud pueden los obispos averiguar 
SUS cualidades, á no ser que aquella se haga 
por las universidades literarias. 

Ademas de la presentación, corresponde 
al patrono el derecho de ser alimentado por 
la Iglesia, que fundó ó dotó, en el caso de 
hallarse raducido á la Indigengia, «egun su 
l̂ag? y estad? de las- rentas.' 

PAtí 
Y por úftimo; á los que fundaron 6 dota-

rón iglesias se debgn ciertos derechos hono
ríficos, reducidos al honor de procesión,- con
cediéndole sitio preferente en las'que se ha
cen en público, ó recijiiéndo asi al entrar en 
la iglesia, siendo príncipes 6 soberanos; de 
preces, que consisten en hacer paencion1 suya 
en las oraciones públicas; de incienso en las 
misas solemnes, aguad pan bendito;y el de se
pultura, que se reduce á enterarse en un lu
gar honorífico de aquella iglesia. El honor 
de asiento señala al patrón una silla fija y 
preferente en ella, y en el dia todos estos se 
sujetan á las costumbres recibidas en cada 
una de las iglesias. 

En tan interesante materia se han hecho 
últimamente variaciones notables que afec
tan á su misma existencia, y cuya' parte 
esencial puede reducirse á lo siguiente. 

Queda suprimida toda clase de vinculacio
nes cualquiera que sea la denominación con 
que se la conozca. 

Los actuales poseedores tienen facultad 
de disponer libremente de la mitad de los 
bienes vinculados, pasando la otra al inme
diato sucesor, en cuyas manos se hace ya 
enteramente libre. 

En los mayorazgos, fideicomisos patrona
tos electivos, siendo libre la elección, tienen 
facultad los actuales poseedores de disponer 
desde luego como dueños del todo de los 
bienes; pero si la elección debiera' recaer 
precisamente entre personas de Una familia 
6 comunidad dispondrán los poseedores de 
sólo la mitad. 

Ninguno podrá en lo sucesivo bajo cual
quier título ó protesto, hacer fundación de 
vinculaciones ni prohibir la enagenacion de 
determidados bienes, directa ni indirecta
mente. 

Patraüa. Partida de soldados en corto 
número con destino á rondar, para evitar 
desórdenes ó sorpresas.-—Corto número de 
personas que van acuadrilladas. 

Paadji. Ave del Perú, de la figura de 
una pava pequeña, dñ carne muy gustosa, 
parecida á la del faisán.—-En Nueva-Gra
nada , pavo real. 

Pauffler. Obispo y vic.e presidente del 
Consistorio general de la Iglesia luterana 
evangélica de Rusia: murió en San Peters-
burgo el 16 de enero de 1856, de edad de 77 
anos. 

Paular. Pantano 6 atolladero.—España; 
"puerto en la provincia y partido judicial 
de. Segovia, á la izquierda de Navacerrada, 
viniendo con dirección á Madrid; al princi
pio de las famosas siete revueltas, se ha
lla el camino que conduce al grandioso 
monasterio que fue de Cartugos. 

Paulastia. Mitología india ; uno de io/s 



oclio vaznes, el proteotoi- del Norte. Se lla
ma también envera, aunque algunas leyen
das hacen cierta distinción entre estos dos 
nombres. 

Paul©. Nombre do algunos- Papas. En 
tiempo de Paulo I I I se promovió el cisma de 
Inglaterra por la Bula de excomunión que 
aquél lanzó contra Enrique VIIÍ-. Formó con 
Carlos V y con Veueóia una alianza contra 
los turcos, é hizo concluir la tregua de Niza. 
La.fundación de la Orden de los jesuítas y la 
convocación del Concilio de Trente, se veri
ficaron durante su pontificado; murió en 1549. 
—Paulo Emilio, general romano, cónsul en 
219 ántes de J. C, murió en 216 en la batalla 
de Cannas.—Paulo Macedonio, hijo del. ante
rior, uno délos más insignes capitanes de la 
antigua Roma; nació en 238 ántes de.J.C. 
Después de haber sido edil, fué enviado co
mo procónsul á España en 188: se le nf mbró 
luego cónsul y derrotó álos Ligurios. Elegi
do nuevamente cónsul en 168, sometió la Ma-
cedonia; hizo prisionero á su rey Perseo; ob: 
tuvo el triunfo á su vuelta á Roma; fué nom
brado censor en 160, y murió en el mismo 
año. Su vida ha sido escrita por Plutarco.— 
Julio Paulo; célebre jurisconsulto, discípulo 
dePaeiniano, que floreció en el siglo m, en 
riempo de Alejandro Severo. 
. Paiaperismo, Conjunto de pobres de 

üaa uacion, clasificación de los pobres. 
\Téase una estadística breve del pauperis

mo en Inglaterra. En 1.° de enero de .1858 
el número de pobres socorridos en los 627 
cantones y comunes de Inglaterra, fué de 
902.032 personas; aumento sobre el año an
terior, 25.377. En el número total de pobres 
se contaban 165.770 adultos, validos ó sea 
13.596 más que el año anterior. 

En Escocia el número otal de pobres ins-
cntos, era en 14 de mayo de 1857, de 88.622 
6 10.741 ménos que en la misma fecha del 
año anterior; 36.545 pobres han recibido so
corros accidentales. El gasto total de la caori 
dad pública ha sido en Escocia de 506.522 
libras: disminución sobre el año anterior, 
2.356 libras. El número de las casas pobres 
ípoor-houses) continúa aumentando: 209 
parroquias las tienen; pero á veces muchas 
parroquias sostienen una casa en común. 
. En Irlanda, en el año que concluyó en 29 
¿e setiembre de 1857, el total de las sumas 
gastadas c\m los pobres ha sido de 498.218 
fibras, de.-las cuales 292.625 con los inter
noŝ  y 2.411 solamente en los socorros á do-
naicilio. El número de personas socorridas 
Ja sido 186.235 en las casas de pobres y 
4.606 en el esterior. El tipo del impuesto ha 
sido de 10 peniques por libra, sobre una ren
ta total valuada en 11.877,083 libras. 

Las esquelas de las workhousea J de dia-
TIDMQ m 
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trito contenían en 1857, por término medios» 
37.340 niños, de los cuales 34.366 correspon-
dlan á las workbouses. La suma pagada so
bre los fondos del Estado á los maestros sos
tenidos por estos establecimientos, ha sido 
29.388 libras. En Irlanda 137 escuelas de 
esta clase contenian 22.674 niños, lo que, so
bre el año anterior, da una disminución de 2 
escuelas y de 8.067 niños. 

En los hospicios y asilos de locos pebres 
se contaban en Inglaterra en 1.0 de enero de 
1858, 17.572 individuos. Se calcula el total 
de locos ó idiotas que se hallan á carg'o de la 
caridad pública, en el doble próximamente 
de este número. En 14 de mayo de 1855, s& 
averiguó en Escocia que de 4.642 locos sólo 
2.644 se hallaban en los asilos ó casas de sa
lud. En Irlanda las workhouses contenian en 
diciembre de 1856, 4.721: en casa de sus pa
rientes ó amigos existían 5.441. -

P«?.isa. Breve interrupción del movi
miento, acción ó ejercicio. Tardanza , len
titud. 

Faíisaislas. General lacedemoiiio, á quien 
se debió en gran parte la brillante jornada de 
Platea el año 479 ántes de J. C. Fué por últi
mo traidor á su patria; y tratando de salvarse, 
se refugió en un templo; pero tapiándole la 
puerta, murió de hambre en el año 474 de 
dicha era. 

PattSaaáas. Historiador y orador grieg'Of 
"célebre por su «Yiaje histórico dé la Grecia,» 

Pacata. Tablilla lisa con lineas señala
das, que sirve á los niños para reglar el pa
pel en que aprenden á escribir.-—Cualquiera 
instrumento que sirve para gobernarse en la 
ejecución de una cosa. — Norma, norte, guia 
regla.—Dechado ó modelo , y así se dice: 
La t/ida de los hombres Honrados es nímfra 
pauta. 

Pava. La hembra del pavo.—La mujer 
sosay falta de gracia.—Pefor lopava; en An
dalucía , hablar de noche los amantes á la 
reja. 

Pava®a. Danza española antigua, grave 
y seria, y de movimientos pausados.—El ta
ñido de la danza de este nombre.—Frase: 
Zurrar la pavana, vencerá otro en cualquiera 
clase de contienda.—Mitología india: uno de 
los ocho vaznes, el que preside al aire, al 
vient.o y á la música. 

Pavés. Especie de escudo oblongo.—An
tiguamente se decia Levantar sobre el pavés^ 
que era proclamar rey ó jefe á uno. 

Pavía. La antigua y célebre ciudad de 
Pavía está situada sobre el Tesino, á siete 
leguas de Milán. Su población es dé .24.000 
habitantes. Tiene arzobispado y una Univer
sidad célebre fundada por Carlo-Magno, y 
reconstituida en 1361, en 1771 y en 18.1,7, Su, 
biblioteca es de 50.000 volúmenes, 

27 
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Son notables en Pavía la torre gótica de la 

catedral, el puente de mármol, el castillo, la 
plaza con pórticos, y á una media legua de 
distanciada mejor abadía do Europa. 

Fundada por los maricianos, bajo el nom
bre de Ticinum, Pavía quedó arruinada por 
Odoacro, rey de los nerulos, y reconstruida 
bajo el nombre de Pavía, del que le procede 
el actual. En tiampo de Albino fué capital 
de los reyes, lombardos. Bajo sus muros se 
dió el 24 de febrero de 1525 la famosa bata
lla en que Francisco I de Francia quedó he
cho prisionero de los españoles. 

Fav©. Género de aves i de la familia de 
las gallináceas, caracterizadas principalmen
te por su cabeza redonda, pequeña, cubierta 
de una piel desnuda y carunculada, sembra
da de papilas vivamente coloreadas, así como 
la parte superior del cuello, que es largo, 
robusto y presenta hácia el pecho una re
unión de pelos cerdosos; el pico es corto, ro
busto y está provisto en su parte superior de 
una membrana, en la que se hallan coloca
das las narices: las alas grandes y cóncavas 
que sólo llegan al nacimiento de la cola; las 
piernas emplumadas, los tarsos desnudos y 
robustos; las uñas cortas y fuertes, y princi
palmente la cola ancha y compuesta de lar
gas plumas, capaces de levantarse y formar 
rueda. Sus especies son indígenas de. la 
América septentrional, viven.en bandadas 
numerosas, emigran en el verano y están re
vestidas de colores hermosos y metálicos. 
En el estado de domesticidad ha perdido bj 
brillantez de sus plumas, la gracia de su 
porte y la viveza de sus movimientos. Su 
carne es sabrosa y agradable, y se crian con 
esmero por el consumo que se hace de ellos. 
A este género pertenecen también los llama
dos Pavo cartonero j Pavo marino. 

Pavea. Constelanion celeste situada á 
la inmediación del Polo antártico.—Género 
"de aves de la familia de las gallináceas; el 
macho tiene la cabeza y el cuello azul con 
cambiantes verdes y violados, matizados de 
joro, y sobre aquella un penacho de plumas 
verdes con cambiantes de oro; el cuerpo de 
color de rosa anubarrado de verde y dorado, 
las. alas y la cola encarnadas; en el tiempo 
de los celos adorna su cola con una porción 
de plumas de dos piésde largas verdes, con 
cambiantes de ora y azul, en cuyas estremi-
dades hay una mancha oval compuesta de 
anillos concéntricos, pardos, azules y dora
dos, y en el medio una mancha de azul záfi
ro, con cambianttis de verde esmeralda. Es
tas plumas las estienden á su arbitrio, for
mando un círculo vertical, que presenta, 
herido con los rayos del sol, los colores, el 
resplandor y el brillo de todos los metales y 

r̂as más preciosas. La hembra es algo 

más pequeña, de color ceniciento, con cam
biantes verdes en el cuello, y no tiene nun
ca la hermosa cola que el macho. Causan 
muchos dañós en los sembrados, y el canto 
es un sordo graznido, que está muy poco en 
armonía con su hermoso esterior. 

Payas®." El personaje mímico-burlesco 
que en los volatines y^ otros espectáculos 
análogos, 'hace el papel de gracioso con ade
manes, traje y gestos ridículos.—-El que sir
ve de hacerse reir, y es un objeto da burla. 

Fayea ó Pay©n. Famosa mina de cobre 
en la parte meridional de Chile, entre la 
Concepción y Santiago. Los puelches, que 
así se llaman los habitantes del país, se han 
opuesto á su espíotacion, á la que se tuvo 
por fin que renunciar hace ya algunos 
años. Esta mina produjo al principio peda
zos de cobre puro de 50 y hasta 100 libras; 
se asegura que su color era bastante parecido 
al dl l similor 5 y que contenia más de la mi
tad de oro. 

Paye. Dícess del que es agreste, .rústico, 
zafio ó ignorante.—Tonto, imbécil, bolo, ne
cio por estensioa analógica .—Nombre de 
varios lugares, sitos en las provincias de Fa
lencia, Corufia, Salamanca y Oviedo.-—-San 
Payo, nombre coman á 28 aldeas, cuatro en 
la provincia de la Coruña, 14 "en la de Lugo, 
ocho en la de Orense y dos en la de Ponte
vedra. 
- Fasmaiady (DIONISIO) . Presidente de la 
Cámara baja de Hungría desde 1848 á 49, en 
cuyo cargo desplegó una energía asombro
sa y un tacto especial; y en 1848, por algún 
tiempo, miembro del Parlamento de Franc
fort: murió en Baracsha el 24 de enero de 
1856, de edad de 40 años. 

Peaje. Derecho que, se paga por sacar, 
entrar mercaderías, ó pasar ganados por al
gunas partes ó territorios. 

Pebete, Composición aromática, confec
cionada de polvos odoríficos, que encendida 
echa de sí un humo muy fragante.-—Cual
quier cosa que tiene mal olor.—Cañutillo 
formado de una masa de pólvora y otros in
gredientes , para encender los artificios de 
fuego. 

Pesaá®. Hecho, dicho, deseo, pensa
miento ú omisión contra la ley de Dios.— 
Cualquier cosa que se aparta de lo recto y 
justo, ó que falta á lo que es debido.—Esceso 
en cualquier lir&z,.—Actual: Acto con que el 
hombre peca voluntariamente.—Ccwíf» noM-
ra ó contra naturaleza: Sodomía ó cualquie1-
otro pecado carnal contrario á la generación. 
—De bestialidcul: El que se comete con algu
na bestia.—De comisión: Obra , palabra ó de
seo prohibido por la ley de Dios.—oml', 
sim: El que so comete dejando de hacer 
aquello á que uno está obligado.—'G^^' 
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pecado moftal.-^-Eabüual: Acto continuado 6 
costumbre de pecar sin enmendarse <5 arre 
pentirse.—ü^ímíi^: Acción contraria á ley, 
y cuando el que la ejecuta ignora inculpa
blemente su malicia ó proliibicion.-—lior^Z: 
Culpa que priva al hombre de la gracia, y le 
hace digno de la pena eterna.—Nefando : El 
de sodomía.—Original: Aquel en que es con
cebido el liombre por descender de Adán.— 
Desgracia de que participa .alguno por la re
lación que tiene con otra persona ó con algún 
cuerpo.—Fm'í^: El que levemente se opone 
á la ley de Dios. 

peses. Los peces son animales vertebra
dos ovíparos, de sangre roja y fria, de pifP 
desnuda ó escamosa; respiran toda ̂ u^'vid'a 
por bránquias el aire disuelto en el agua,.y 
su corazón está formado de un ventrículp y . 
una aurícula. Su cabeza en general es bas
tante grande, y en los lados de ellâ , en las 
aberturas branquiales, tienen una lámina 
movible llamada o^/mí/o, ciigta^ p,orciones 
anterior, media é inferior se^^omínaji suh~ 
oférenlo, interof érenlo é infr(io0fmloijS^s,-^g.~ 
tremidades en estos seres esjaji convertidas 
en aletas, compuestas de una membrana .en
tre la cual hay espinas de una 6 de numero
sas pieoecitas articuladas y superpuestas, 
formando radios espinosos ó blandos; á estas, 
según su situación, se las denomina 
pectorales , abdominales , dorsales, cauda\ y ; 
mal. Estas aletas están destinadas á.Mvo-: 
recer la natación d á dirigir la marcha de Ids ,. 
peces en el agua; y para poder, subir 6 bajlr" 
en este líquido, tienan '̂fen el abdomen úna 
bolsa que recibe el nombre de vejiga natafo-
m, la cual está llena de un gas, que efn la 
generalidad de los peces es el aire cgm gran 
cantidad de nitrógeno: por la contracción 6 
dilatación de esta vejiga natatoria se hacen 
específleamente más ó menos ligeros ¿que el 
medio donde habitan^pudiendo a§í; elevarse 
basta la superficie del líquido, y .descender 
basta una profundidad determinada. Los sen
tidos de los peces están poco desarrollados; 
su vista es fija, ó apenas puede cambiar de 
dirección; pero en algunas especies la mag
nitud del ojo suple el vicio de esta organiza
ción; su lengua es casi inmóvil, con frecuen
cia ósea, y no distingue los sabores; los pe
ces no gustan , y sólo se contentan con de
glutir; su olfato es muy débil, su tacto nulo; 

pues difícil el buscar instinto en estos 

Se dividen los peces en los nueve órdenes 
siguientes: 1.° Acantopterigios.—2.° Mala-
eopterigios abdominales.—3.° Malacopteri-
gios sur-branquiales.—i.0 Malacopterigios 
ápodos.—o.0 Lofobranquios.—6.° Plectogna-
.os.--7.0 Esturiones.—8.° Reláceos .—9,° Gi-
Wstomois. 

Paces erizos. Los peces erizos son nota
bles por la figura que presenta su cuerpo, 
según estén tranquilos ó irritados. En el 
primer caso su cuerpo es oblongo y compri
mido lateralmente, y las espinas que cubren 
su piel están tendidas, y son poco aparentes. 
Cuando, por el contrario, están incocornoda-
dos, aspiran rápidamente una gran cantidad 
de aire, se hinchan adquiriendo la forma ca
si esférica, y sus pinchos se enderezan como 
los del erizo y puerco-espin. Hinchados de 
este modo son más ligeros que un volúmen • 
igual de agua, y se elevan á la superficie de 
esta, defendiéndose así de los ataques de sus 
enemigos. Estos peces habitan los mares me
ridionales, l&l 2)ez hma se distingue de los 
anteriores porque tiene siempre el cuerpo 
comprimido y de forma redondeada. Carece 
de la facultad de hincharse en forma de bola; 
'su cola es tan corta y tan alta vertiealmente, 
que parece como truncado en su parte poste
rior, lo que le da una figura estraordinaria. 
El cuerpo de este pez es de figura redon-
defkdá, tiene 1 metro de diámetro, y llega á 
pesar unas 350 libras; es de un hermoso color 
plateado, que brilla en la oscuridad con un 
resplandor .fosfórico; y cuando el animal náda 
por la noche en la superficie de las aguas, 
esta fosforeneia parece el reflejo de la luna 
en la superficie de aquellas, y por esto los 
marinos le dieron el nombre que lleva. Su 
principal alimento consiste pn peqiieños pe
ces, moluscos, gusanos y algas. 

P®el0l©. Las hojas son órganos por lo 
regitlar de color verde, que con frecuencia 
tienen la forma de láminas delgadas y mem
branosas desarrolladas sobre el tallo ó sus 
divisiones, y también sobre el cuello de la 
raíz. 

Una hoja completa consta A® peciolo j 
limbo. En el peciolo ó pió que la une inme
diatamente al tallo se hallan reunidos los 
hacecillos fibrosos, los que se separan rami
ficándose en el limbo, donde forman los her
vios y venas de las hojas. 

Peetina y ácido péctico. La pectina y el 
ácido péctico , descubiertos por Braconnot, 
constituyen el principio gelatinoso de las 
frutos. Echando alcohol en los zumos de las 
frutas se precipita una materia mucilaginosa 
soluble en agua; es la fectina. Si se hace 
hervir con agua que contenga un poco de 
carbonato de potasa, se forma un pectato 
que se descompone cuando se echa en éi un 
ácido mineral y deja precipitar una materia 
gelatinosa insolubló en el agua; es el ácido 
péctico. Ordinariamente para obtener con 
facilidad este ácido, se toma la pulpa de re
molacha completamente lavada en agua, se 
deslíe en seis á ocho veces su peso de agua 
ijon li50 de su peso de ^tím% Qáustiqa y se 
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hace hervir durante media hora; se filtra el 
líquido hirviendo y se puede precipitar el 
ácido péctico por el hidroclórico, pero como 
entónces es difícil de lavar , se prefiere des
componer el pectato de potasa con cloruro 
de calcio en disolución muy estendida, lavar 
el pectato de cal insoluble que se produce y 
hacerlo hervir después con agua acidulada 
con un poco de ácido hidroclórico que se 
apodera de la cal y que deja en libertad el 
ácido péctico, el cual se lava después con un 
poco de agua fria. En algunos hospitales se 
hacen jaleas de ácido péctico que se aroma
tizan con un estracto de carne, las cuales 
apenas nutren y son muy convenientes para 
satisfacerlos enfermos cuyo apetito desorde
nado se quiere engañar. 

Peetoral. Que pertenece al pecho.—Que-
se cree ser útil y provechoso para el pecho. 
—üruz que por insignia pontifical traen so
bre el pecho los obispos y otros prelados.— 
Sacional del sumo sacerdote en la ley an
tigua. 

Peeulad®. Hurto de caudales del Erario 
público. 

Peeali®. Por- peculio entendemos el pa
trimonio que independiente de los bienes 
del padre tienen los hijos de familia. Es cas
trense 6 casi castrense, adventicio y pro-
fecticio. 

Peculio castrense y casi castrense.—-Pe
culio castrense es el adquirido por los hijos 
en la milicia, y cuasi castrense el que se 
han proporcionado en las diferentes carreras 
del Estado, ó en el ejercicio délas ciencias y 
artes liberales. En ambos la propiedad, la 
administración y el usufructo es de los hijos, 
que pueden disponer de ellos libremente. 

Peculio adventicio.—El peculio adventicio, 
llamado así porque no proviene del padre, es 
el que el hijo adquiere por ra^on de su i n 
dustria, bienes de la madre, ascendientes 
maternos , cualquier estraño ó por ventura. 
En este el hijo tiene la propiedad, y el padre 
el usufructo , la obligación de defenderlo en 
juicio y fuera de él, la de restituirlo íntegro 
al hijo que se casa y el derecho de reservarse 
la mitad en el caso de emancipación, recom
pensa que le dan las leyes por las utilidades 
que pierde. 

Peculio profecticio.—Eéstanos sdlo hablar 
del peculio profecticio que toma el nombre 
de su origen. Por él entendemos el que los 
hijos adquieren ó bien de los bienes del pa
dre, 6 bien por su contemplación. A l padre 
pertenece la propiedad y usufructo de este 
peculio quedándole sólo al hijo su adminis
tración , para que pueda ejercitar su indus
tria. 

Pecho. Parte anterior del animal desde la 
prgaal® basta, el ^stói^ago .-••Parte ip tenor 
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de él, especialmente el hombre.— Teta: ea 
las hembras, especialmente en las mujeres. 
—Interior del hombre.—Confianza , estima
ción 6 agrado.—Valor, esfuerzo , fortaleza y 
constancia.—Calidad de la voz ó su duración 
y sostenimiento para cantar ó predicar.— 
Tributo que se paga al rey ó señor territo
rial por razón de los bienes ó haciendas. 
Censo que se paga por obligación á cualquier 
otro sujeto que no sea el rey. 

Pechuga. Carne blanca que tiene el ave 
en el pecho á un lado y otro del caballete.—-
Pecho del hombre ó mujer, 

PeflaBte. Maestro que enseña á loa niños 
la gramática por las casas.—El que se pre
cia de sabio, no tenigndo más que conoci
mientos cortos y superficiales. 

PedemaL Los cuarzos litoideos ménos 
trasparentes, de tintas por,lo regular agri
sadas, de estructura compacta, y .que cuando 
se rompen saltan en fragmentos que parecen 
conchas, se llams.rL pedernales. 

Pedernal. Fósil muy duro, vitrificable, 
medianamente pesado, que se emplea para 
sacar lumbre, hiriéndole con un eslabón.— 
Suma dureza en cualquiera especie.—Pe
dreñal. 

Pedestal. Parte inferior sobre la que es
triba la caria ó lo que comunmente llama
mos columna.—Peana.—Fundamento en que 
se asegura ó afirma alguna cosa. 

Pador (DEFENSA DEL FUERTE DE SAN.) 
100 nacionales de la villa refugiados en el 
fuerte de San Pedor, se defendieron heroica
mente desde el 20 de junio de 1837 hasta el 
21 del mismo, contra todo el ejército carlista 
de Navarra y provincias vascongadas, man
dados por el infante D. Sebastian. Eran los 
nacionales tan escelentes tiradores, que cau
saron muchas bajas al enemigo y ademas re
chazaron un ataque á la bayoneta. Al fin los 
carlistas después de estériles amenazas y de 
haber hecho algunos disparos con una pieza 
de artillería que habilitaron, se retiraron de 
la villa. 

Pedro (SAN.) En latin «Petras,» en he
breo «Cephos,» llamado «el príncipe de los 
apóstoles:» era hermano de San Andrés. Na
ció en Gralilea, casó con una mujer llamada 
Perpetua, de cuyo matrimonio tuvo á Santa 
Petronila, y su oficio era pescador. Fundó 
con San Pablo el imperio de Jesucristo, J 
ambos murieron en Roma labrando con su 
sangre los fundamentos de la Iglesia mili
tante. Estuvieron presos por órden de Nerón, 
padecieron horribles tormentos , y finalmen
te recibieron la corona del martirio, San Pe
dro, clavado en la cruz con la cabeza abajo V 
San Pablo degollado , el dia 19 de junio del 
año 69. . f 

Pedr® (CÁTEDRA, PE SAN) en Atám™' 



PED 421 — PED 
Gaando los apóstoles repartieron entre sí la 
religiosa conquista del universo, colocó, San 
Pedro su silla en la ciudad de Antioquía. 
giete años gobernó personalmente el vicario 
de Jesucristo esta iglesia, hasta que habien
do penetrado en el Occidente las luces de la 
fe, colocó , según los eternos designios de la 
Divina Providenciadla cátedra de la religión 
en Roma, que hasta entónces habia sido la 
señora del mundo. Se celebra esta fiesta el 
2,2 de febrero. ^ 

PeárOEL ERMITAÑO. Natural de Amiens, 
era noble. Dejólas armas para tomar el sayal, 
emprendió la peregrinación de la Tierra 
Santa en 1093, volvió por Roma con una car
ta de Simeón , patriarca ele Jerusalen, para 
el papa, y pintó con tan vivo colorido los pa
decimientos de los cristianos en Oriente , y 
las profanaciones del santo sepulcro, que 
Urbano I I le encargó preparase los ánimos 
parala primera cruzada. Pedro recorrió el 
Occidente descalzo, con una cuerda en la 
cintura y el crucifijo en la mano, y por todas 
partes conmovió las poblaciones. Cuando s© 
resolvió la cruzada en el Concilio de Cler-
mont(1095), se puso con Gautier-sans-Avoir, 
á la cabeza del primer ejército de los craza-
dos; sin víveres y sin dinero , perdió mucha 
g-ente en Hungría , en Bulgaria , en el Asia 
Menor, y llegó casi sólo á Constantinopla. 
Concurrió al sitio de Antioquía (1098), y 
murió en 111:5 en el convento de Neu-Mou-
tier (cerca de Huy, en la diócesi de Lie]a) 
que él mismo habia fundado. 

Pedr© I de itrag-oa. Hijo del rey don 
Sancho Ramírez y de la reina doña Felicia: 
en vida de su padre ya esíafoa en posesión de 
bf! Estados de Rivagorza y Sobrarbe, de los 
cuales se tituló rey. Acompañó á su padre 
en el sitio de Huesca, y cuando recibió la 
Herida mortal, juró su hijo no abandonar 
aquella ciudad hasta no hacerla rendir. Pro
clamado rey en 1094 estrechó el cerco en 
términos que redujo al moro al último es-
tremo. Murió este monarca en 28 de setiem
bre de 1104, y no dejando sucesión, pasó la 
corona á su hermano D. Alonso, apellidado 
el Batallador. 

Feir© I I . Rey de Aragón, hijo de don 
Alonso I I . Entró á reinar con consentimiento 
de su madre doña Sancha, después de la 
muerte de su padre , acaecida en 1198. 
Donde más se distinguió el valiente D. Pe
dro fué en la famosa batalla que los antiguos 
denominaron de Ubeda ó de las Navas de 
Tolosa, en la cual perdieron los moros más 
de 100,000 hombres. Por fin murió en defensa 
del conde de Tolósa, dejando por sucesor á 
su hijo D. Jaime el Conquistador. 

^edr© I I I , apellidado el GEANOE. Rey de 
Aragón, de YalenQia y de Sicilia, hijo de 

D. Jaime el Conquistador, nació en 1239; se 
distinguió siempre por sus proezas contra los 
moros. Murió en Villafranca del Panadés en 
1285, dejando por sucesor á su hijo Alonso. 

Pedro IV. Rey de Aragón, hijo de don 
Alfonso IV, nació en 1319. Murió en Barce--
lona en 1587 dejando dos hijos varones. Pro
tegió no obstante la literatura, y fué tan afi
cionado á las grandes Asambleas que se le dio 
el sobrenombre de «Ceremonioso.» Sucedióle 
en el trono su hijo D. Juan. 

Feáro I . Nació en Burgos el 30 de agos
to de 1354, y sucedió en el trono á su padre 
Alfonso X I en 1350. 

Heredó el trono, mas no las virtudes de 
D. Alonso, que por sus hechos no tardó en 
merecer el odioso título de Cruel. Todos sus 
actos fueron acompañados del signo de la-
crueldad. Si acaso hizo alg-uno que mere
ciese ser caracterizado de justo, le ocultó 6 
disfrazó D. Pedro Ayala, único escritor coe
táneo de la historia de aquéllos tiempos, por el 
odio personal que hácia d.i«ho rey tenia. Los 
varios sucesos de las armas manifiestan, que 
D. Pedro no carecía de conocimiento y geni© 
militar, que no le faltaban amigos, y que no 
era,tan aborrecido de los pueblos cómo ge
neralmente se cree. El primer ensayo de fe
rocidad fué un acto de condescendencia con 
su madre, la que resentida y celosa de doña 
Leonor de Gruzman, por los amores que, con 
ella habip, tenido D. Alonso, consiguió que 
su hijo la mandase decapitar en Talavera, 
Con la muerte de Garcilaso de la Veg-a, ase
sinado á puñaladas, vengó la resistencia de 
los borgaleses á recibir á D. Juan de Albur-
querque. Este favorito, después de haber 
sido el principal fautor de los amores del rey 
con la Padilla, receloso de que el ascendien
te de la familia de esta le derribase de su 
influjo, aconsejó á D, Pedro su casamiento 
con doña Blanca de Borbon: lo mismo de
seaba la reina madre: si bien lograron su in
tento, fué sólo momentáneamente, pues el 
rey al segundo día abandonó á su esposa, 
para volar á los brazos de su querida la Pa
dilla. No era esta de mala índole, y sí la pri
mera en desaprobar la conducta de su aman
te. A un aviso reservado de esta debieron su 
salvación la reina madre y Alburquerque, 
que se encerraron en Toro, donde murió en
venenado el duque, habiéndole confiscado 
sus bienes. La reina, uniéndose con D. En
rique, D. Tello y D. Fadrique, se hizo allí 
fuerte: acudió D. Pedro con sus huestes, y 
sitió la ciudad; mas no la tomó por entóneos 
por tener que acudir á Toledo, cuyos habi
tantes se hablan armado en favor de doña 
Blanca, que se habia refugiado en aquel pun
to; mas aparentado el rey venir de paz, y que 
era para unirse Qon su esposa, le abrieron 
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las puertas: los pñneipales pagaron con la 
cabeza sn demasiada confianza en la promesa 
real, y doña Blanca fué trasladada al castillo 
de Sigüenza, j desde allí á Medina Sidonia, 
donde el veneno puso fin á sus dias. No fué 
este el único trago de amargura que duran
te su vida la proporcionó su cruel esposo: 
después de haber sido abandonada y presa, 
se vio solemnemente repudiada, y vid tam
bién contraer nuevas nupcias con la Castro, 
cuya suerte no fué mucho mejor que la suya, 
pues también se vió luego abandonada. 

No habia olvidado D. Pedro la rebelión de 
su madre y sus hermanos en Toro: volvió 
allí con sus tropas, y á viva fuerza se apo
deró de la plaza. La reina suplicó á su des
piadado hijo que perdonase la vida á los que 
estaban con ella; pero la infeliz tuvo el dis
gusto de verlos morir á su presencia. D. En
rique se habia fiíg'ado con anticipación, y 
D. Fadrique y 'tf. Tello fueron proscriptos. 
Tanto se connaturalizó D. Pedro con los ase
sinatos, que parecía complacerse con ellos: 
en Sevilla comió en el mismo aposento en 
que acababa de dar la muerte á su hermano 
D. Fadrique, y se estuvo complaciendo en 
ver por la callo ©1 cadáver de D. Juan, infan^ 
te de Aragón, á quien, después de asesinado, 
hizo arrojar por una ventana; mandó que
mar vivo á un sacerdote que se atrevió á dar
le avisos prudentes: en Toledo coasintió en 
quitar la vida á unjóven de 16 años, que se 
ofreció á morir por salvar la de su padre. Ha
biendo usurpado Barba Roja el reino deGrra-
nad'a, quiso D. Pedro favorecer al destronado 
Mahomet; pero habiendo sido vencidas las 
tropas castellanas junto á Cádiz, el monarca 
mudó de resolución: Mahomet, que con gran 
séquito y regalos se le presentó en Sevilla, y 
después de haber sido paseado por las calles 
sobre un asno,'fué bárbaramente asesinado 
con otros 37 de su comitiva por órden del 
rey, que aquel mismo dia los había honrado 
con su mesa. 

El francés, justamente resentido de los 
ultrajes y de la muerte dada á doña Blanca, 
se coligó contra D. Pedro con el aragonés, 
que, á más de otros motivos, deseaba vengar 
la muerte de D. Juan, y con el navarro, á 
quien tampoco faltaban razones ó pretestos 
de resentimiento. Puesto ©. Enrique al fren
te de 20.010 hombres, que le proporcionaron 
los tres aliados, pasó á Castilla, y en breve 
tiempo fué dueño de toda España; pues don 
Pedro, faltándole medios de resistencia, se vió 
en la precisión de huir de provincia en pro
vincia, y por último tuvo que refugiarse en 
Inglaterra, llevando consigo un crecido teso
ro, del que se apoderó la escuadra de D. En
rique, 

No miró ion, indiferencia Inglaterra ÍP. can* 
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sa de D. Pedro, y para restablecerle en el 
trono, mandó á España un grueso ejército á 
las órdenes de un hermano del príncipe de. 
Gales. Una sola batalla, perdida por D. En
rique junto á Nájera, bastó para poner todo 
el reino á disposición de D. Pedro, quien 
abusando de la victoria, quitó la vida á mu
chos prisioneros,, y á no pocas personas de 
distinción, conducta que irritó sobremanera 
al de Gales, tanto que mandó retirar sus tro
pas. D. Enrique, que después de su derrota 
tuvo que retirarse á Francia, no perdióla 
esperanza de que la crueldad de su hermano 
volverla á poner en sus sienes la corona. El 
rey de Navarra, á instancia del de Francia, 
dió á D. Enrique en las fronteras de Castilla 
una fortaleza, donde en breve se reunió un 
número de tropas suficiente para empezar la 
conquista: apoderado sin resistencia del rei
no de León y Castilla, pasó á sitiar á Toledo. 
Acudia á su defensa I) . Pedro, cuando, sa-
liéndole al encuentro D. Enrique, se trabó 
una acción en los campos de Montiel: quedó 
vencido D. Pedro, y se rejugió al castillo. 
Siendo allí inevitable su ruina, ofreció se
cretamente grandes donaciones y dinero á 
uno de los jefes del ejército contrario, si le 
facilitaba la fuga: dicho jefe, que era el fran
cés Guslein, franqueó esta pretensión á don 
Enrique, y de acuerdo con éste citó á D. Pe
dro á paraje determinado, y allí fué cruel
mente asesinado, siendo D. Enrique el pri
mero que le clavó su puñal. 

Pedro I . Emperador de Eusia llamarlo 
el Grande, hijo de Alejo; nació en 1672 y 
murió el 8 de febrero de r725. 

Colocado en el trono en 1682 enconíiá 
á la Rusia sumida en la barbarie , y con
cibió el proyecto de civilizarla. Marchó á 
Holanda á estudiar el arte de la construcción 
naval, y luego pasó á Inglaterra, donde es
cogió hábiles ingenieros que le secundaron. 
Una rebelión que estalló en su país en 1698, 
ló hizo volver precipitadamente; restableció 
la paz, y comenzó su obra de civilización, 
que no se detuvo á pesar de la lucha terrible 
que hubo de sostener contra Cárlos X I I . Es
te, después de haber vencido várias veces al 
Czar, fué por último derrotado en Pultava 
en 1709, y aquella victoria puso á la Rusia 
en posesión de la Libonia y la Estonia, de 
que se hablan apoderado los suecos. Marchó 
después contra los turcos, y cercado junto 
al Pruth, salió de aquel peligro por la destre
za de su muger Catalina, que compró la paz 
en 1710, pero reparó aquel descalabro con, Ia 
conquista de la Finlandia y el Aland en 1714. 
Un largo intervalo de paz que siguió á aque
lla espedicion, permitió al emperador conti
nuar con actividad sus proyectos. La funda-

* QÍoa de Petersburgo en 1703, la crearon de 
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tmái marina, la institución de tribunales 
correccionales, el inmenso desarrollo dado 

las ciencias por la fundación de la Acade
mia de Petersburgo j otra multitud de me
joras introducidas en la administración, han 
talido á Pedro el título de fundador del im
perio ruso. 

Veám I I . Hijo de Alejoj j nieto de Pedro 
el Grande , tuvo el título de czar desde 1727 
•i 1730, y murió de viruelas á la edad de 15 
años. Su reinado no ofrece más aconteci
miento notable que la desgracia de Menzi-
koff. Le sucedió Ana Tvanovna. 

psdr© I I I . Emperador de Rusia , bijo de 
Cárlos Federico, duque de Holsíein-Gottorp, 
y de Ana, hija de Pedro el Grande , nació en 
1728; fué hecho gran duque en 1742, contra-
jo matrimonio con la famosa Catalina de An-
Íialt-Zerbsí, con la que vivió muy mal, subió 
al trono en 1762 y repentinamente cambió la 
política del gabinete. 
, Fedr@. • Rey de los búlgaros, apellidado 
CALO-PEDRO ó PEDRO EL HERMOSO: nació en 
Valaquia, y fué con su hermano Azan el fun
dador del segundo reino de Bulgaria. 

Pedr©. Rey de Hungría, llamado el ALE
MÁN, por preferir aquella nacian á las demás. 
Subió al trono por las intrigas de Gisela, 
viuda de Estéban I . Le encerraron en un ca
labozo, donde murió al cabo de tres dias 
en 1G47. 
r Pedro l i . Rey de Sicilia, sucesor de Fe
derico I , reinó desde 1337 á 1342. 

Pedí© í. Rey de Portugal, hijo de Alfon
so IV, nació en 1320, y á los 19 años casó 
con Constanza de Castilla , que murió en 
1345. Murió en Estremoz en 1367 de edad de 
48^ños, y fué enterrado cerca de su querida 
Inés. Su muerte fué muy sentida como puede 
juzgarse por esta máxima que repetía con 
frecuencia: «Un rey que deja pasar un solo 
dia sin hacer bien, no merece el nombre 
de rey.» 

Pedr® l i . Rey de Portugal, hijo tercero 
Je Juan IV; nació en 1648. Murió en Alcán
dara en 9 de diciembre de 1708 de una apo
plejía^ Favoreció la agricultura, y fundó en 
las márgenes del rio de la Plata la colonia 
del Sacramento. 

^edre de Perteg-al. (D.) Emperador, 
wjo mayor de Juan V I , rey de Portugal: na
ció en 1798, fué proclamado en Rio Janeiro 
sal822, y en 1826 sucedió á su padre en el 
wono de Portugal, que el mismo año cedió 
a doña María, su hija, de edad de7 años. Ab
dicó á consecuencia de los disturbios de 1831 
en su hijo Pedro la corona del Brasil; vino 
uespues á arrojar á su hermano D. Miguel 
quehabia usurpado el reino, y murió eü 1834. 

t f ro íANTONÍO JOSÉ PED'RO DE ALCÁNTA-
s^flamado DON.) Eniperadbr del Brasil, 

nació en 1798 en el palacio de Qaeluz , era 
hijo del regente de Portugal (después 
Juan VI), á quien siguió al Brasil en su emi
gración el año de 1807. Vacilando su padre 
en 1821 en decidirse por los constitucionales 
ó por los serviles, le delegó sus poderes, y el 
jóven príncipe salvó el trono aceptando la 
constitución de las Córtes. Cuando Juan V I 
volvió á Lisboa nombró á su hijo gobernador 
del Brasil, y en 1822 fué proclamado empe
rador constitucional independiente del Bra
sil. A la muerte de su padre heredó la corona 
de Portugal en 1826; restableció en este país 
el régimen liberal otorgando la «Carta por
tuguesa,» y abdicó en favor de su hija (doña 
María de la doria, de edad de siete años), 
dejando la regencia del reino á su hermano 
D. Miguel, 1827; pero apenas se habia aleja
do de las playas de Portugal, cuando D. M i 
guel se apoderó del trono. El emperador des
contentó á sus súbditos de América por los 
dispendiosos sacrificios que les obligó á ha
cer para restablecer á su hija, y en 1.831, tu 
vo que abdicar también la corona del Brasil 
en favor de su hijo que fué proclamado em
perador con el nombre de Pedro 11. Vuelto á 
Europa levantó tropas en Francia y en I n 
glaterra, y á su cabeza reconquistó Portu
gal (1832), arrojó del trono á su hermano don 
Miguel, y volvió á poner la corona en las 
sienes de su hija. Poco después murió en 
1834. Estuvo casado , primero con la archi
duquesa de Austria María Leopoldina', y 
luego con Amelia, hija del príncipe Eugenio 
de Beauharhais, duque de Leuchtenberg. 

Peir®zs (EL DR. FRANCISCO MESIA , MAR
QUÉS Y.) Primer juez de comercio de Indias 
en las islas Canarias , con residencia en Las 
Palmas, como capital del archipiélago. Hizo 
construir la Fuente de Triana en dicha eiu--
dad Cobernó de 1555 á 1559. 

PeátmcKlo. La flor y el fruto son en el 
mayor número de plantas los órganos desti
nados á la reproducción de la especie. 

Se llama fóor el conjunto de hojas modifi
cadas y en verticilos, sostenidos por un pié 
llamado pedúnculo. 

La flor consta de cuatro verticilos dispues
tos simétricamente en el órden siguiente, 
contando del esterior al interior: 1.° cáliz, 
cubierta esterna; 2.° cwWtf, cubierta interna,, 
formada por hojuelas de colores variados, 
que para el vulgo constituyen la flor; o.0 es
tambres, órganos masculinos; 4:? pistilos, ór
ganos femeninos. Todas estas partes se ha
llan colocadas sobre el pedúnculo, á cuya 
estremidad se le da el nombre de receptáculo. 
En la flor el cáliz y la corola son órganos 
accesorios, y los estambres y pisoUos Srga-' 
,nos esenciales. 

Pee! (SIRROBERTO.)' Célebre estadista iu-
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glés, hijo mayor de sir Eobeto Peel, que ha
bia reunido una fortuna inmensa como fabri-
•cante de alg-odon , y representó por espacio 
de 28 aiíos el pueblo de Tamworth en la Cá
mara de los comunes , donde su probidad y 
su conocimiento de los negocios le daban 
grande influencia. Murió á los ochenta años, 
cuando su hijo mayor era ya ministro de lo 
Interior. Sir Eoberto Peelmaeió el 5 de fe
brero de 1788 en un pueblecito de las cerca
nías de Chambers-Hall, cerca de Bury. 

Murió este hombre eminente el dia 2 de 
julio de L850), á consecuencia de una calda 
de caballo que recibió en la tarde del dia 29 
de junio. El sentimiento que la inesperada 
muerte de sir Soberto Peel causó en Ingla
terra fué universal. Los más autorizados jefes 
de los partidos políticos , los periodistas, los 
ministros y los individuos todos de las dos 
Cámaras se apresuraron á rendir su tributo 
de admiración y respeto á la memoria del 
hábil ministro, del eminente estadista y 
buen patricio que dedicó todos los años de 
su vida á fomentar la riqueza pública y la
brar por todos los medios posibles la felici
dad d© su país. Sus restos mortales fueron 
trasladados él dia 5 al enterramiento de su 
familia en la parroquia de Drayton, sin gran
de ostentación, cumpliendo así los deseos 
que várias veces habia manifestado en vida. 

Pegaso. Caballo con alas que en la mito
logía se fingió que habia hecho nacer de una 
coz la fuente del Parnaso.—Una de las cons
telaciones boreales. Según la fábula , Pegaso 
era hijo de Neptuno y de Medusa , ó nacido, 
según Apolodoro, de la sangre de Medusa 
cuando Perseo le cortó la cabeza. Montado en 
él fué este héroe á librar á Andrómeda del 
monstruo marino que iba á devorarla: tam
bién se sirvió de él Belerofonte para pelear 
contra la Quimera, y Apolo cuando mató á 
la serpiente Pitón. Mientras permaneció en 
la tierra vivió en el monte Helicón, en el 
cual hizo nacer de una patada la fuente H i -
pocrene , cuyas aguas inspiraban á los poe
tas. Es el símbolo de la elevación poética, y 
se supone que lleva á los poetas por el espa
cio trasportándolos al monte Helicón. Algu
nos le colocan entre los astros. 

Pegujal. Peculio, 6 lo que el padre per
mite tener al hijo no emancipado y el señor 
al criado ó al esclavo.—Corta porción de 
siembra, ganado ó caudal. 

Peine. Instrumento compuesto de mu
chos, dientes espesos y cerrados , con que se 
limpia y compone el pelo.—Entre cardado
res, cmfo.—Entre tejedores, instrumento 
con que se aprieta la tela.—Instrumento de 
punías aceradas con que los tiranos manda
ban atormentar á los santos mártires.—Em
peine del pié.-—J, sobrepeine.—A medias: i m * 

perfectamente.—Sobrepeine : Por encima del 
cabello, y sin ahondar mucho.—Ligeramen
te ó sin especial reflexión ó cuidado. 

Pñkm, PE-EING. (Esto es, «corte del 
Norte,)» ó KINGSSE (da capital»), antigua
mente CAMBA.LU y hoy «Chun-tian» en chino: 
capital de la provincia de Pe-tchi-li y de 
todo el imperio chino, en una dilatada llanu
ra á 8 leguas S. de la gran muralla , y á los 
114° T de longitud E. por 39° 54' de lat. N.: 
tiene seis leguas de circunferencia;-1.300.000 
habitantes (algunos dicen que 2.000.000 y 
también que esceden de este número.) 

Los chinos dicen que fué fundada esta 
ciudad entre 1200 y 1100 años antes de Je
sucristo; pero ebtá probado que por lo ménos 
la ciudad imperial (el King-tching ó Cam-
bálu), fué edificada 1267 años después de Je
sucristo por Kublai-Kan. Dominan en ella 
los Mandchues, lo mismo que en toda la China 
desde 1646. 

Peladillo-ó viole t®; Pérsica laevisD.C. 
Este frutal, cultivado entre nosotros, suele 
considerarse como una variedad del meloco
tonero. 

Pafegio. Llamado primero en celta MOR
GAN: es decir, MARÍTIMO : famoso heresiarca 
del siglo v, nació en la Gran Bretaña, entró ' 
en un convento , y habiendo pasado á Eoma, 
se hizo amigo de San Agustín y de otros per
sonajes" ilustres; pero tomó parte en las dis
cusiones metafísicas que se agitaban enton
ces en Oriente , y llegó á adoptar noctrinas 
contrarias á la fe sobre la gracia y la libertad. 
Pretendía que el hombre puede por sus pro
pias fuerzas abstenerse del pecado y llegar á 
la perfección, negábala necesidad de la gra
cia, el peeado original y la condenación de 
los niños muertos sin bautizar. Condenaron 
esta doctrina tres Concilios (los de Cartago, 
415 y 417, y el de Antioquía, 424) , y el Con
cilio ecuménico de Efeso volvió á condenarla 
definitivamente (431), á pesar de los correc
tivos que Pelagio habia insertado en sus cap
ciosas apologías. Crease que murió el año 
482; pero su heregía, conocida con el nombre 
de Pelagianismo , subsistió hasta el siglo vi, 
y fué refutada especialmente por San Agus
tín. Yosio, Noris y Patouillet han escrito la 
historia del Pelag-ianismo. 

Pelagio I . Papa , sucesor de Vigilio; 
reinó desde 553 hasta 559. Hizo comenzar en 
Eoma la construcción de la iglesia de San 
Felipe y Santiago. 

Pelagio I I . Sucisor de Benedicto I , papa 
de 578 á 590, intentó sofocar en Italia el cis
ma de los tres capítulos, aunque sin buenos 
resultados. . . 

Pélaseos, PHLASGI. Habitantes primiti
vos de Grecia y de Italia, que pertenecian al 
parecer á la raza indo-germánica. 
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Palay®. Príncipe cántabro, hijo de Favi

la y nieto de Chindasvinto. Nació Pelayopor 
los años de 694 de la era vulgar, en Tuy, 
ciudad de Galicia, donde tuvo su corte el 
jey godo Witiza, en vida de su padre Egica, 
durante cinco años. La madre de Pelayo se 
llamaba doña Luz, hermana del rey Rodrigo. 
Tenia Pelayo unahermana llamada Ormisin-
da ó Hermenesenda, de la que se enamoró el 
gobernador árabe de Córdoba; pero vuelto 
Pelayo á Asturias y noticioso de la afrenta 
que acababa de recibir su familia, se apoderó 
de su vilipendiada hermana y se la llevó 
consigo al valle de'Camicas, donde se decla
ró enemigo de los africanos. Llamó en son 
de guerra á los montañeses de las cescanías, 
y los asturianos principalmente acudieron en 
masa, y Pelayo fué desde luego aclamado 
por caudillo, y juraron combatir hasta la 
muerte por la religión y la libertad de Es
paña. Corría el año le 718 cuando esto acon
tecía, y desde aquel momento memorable se 
inauguró la porfiada lucha que no debia ter
minar sino siete siglos después. Los astures 
proclamaron á Pelayo por su rey , y pocos 
dias después se congregaron los nuevos va
sallos para el juramento de fidelidad. Esta
bleció Pelayo su corte en Camicas; el glorio
so reinado de Pelayo duró 19 años, y en tan 
largo espacio no tuvo ya que rechazar nin
gún otro ataque de los moros: su muerte 
ocurrió en 737, en Corao , pequeña aldea de 
tierra de Cangas; sus restos , unidos á los de 
su esposa y hermana, fueron encerrados en 
un grosero sepulcro en Santa Eulalia de Be-
lamio, iglesia que fundó á una legua de 
Cangas, de donde fueron trasladados poste
riormente á Santa María de Covadonga, don
de reposan. . 

Peiear. Batallar, combatir, ó contender 
con armas.—Contender ó reñir aunque sea 
sin armas.—Combatir entre s í , ú oponerse 
las cosas unas á otras. Dícese frecuentemen
te de los elementos.—Resistir y trabajar por 
vencer las pasiones y apetitos , ó combatir 
estos entre sí.—Afanar, resistir o trabajar 
continuadamente por conseguir alguna cosa, 
ó para vencerla ó sujetarla.—Se dice délos 
brutos cuando luchan entre sí.—Reñir dos ó 
más personas á puñadas ó de otro modo se
mejante. 

Peleeolde (del gr. PELEKUS , hacha, y EI-
DOS, forma). Figura curvilínea semejante al 
hacha, y formada por una semicircunferen
cia y dos cuadrantes en posición opuesta. 
^Pelegna (D. SANTOS LÓPEZ.) Este inge

nioso escritor, conocido en la arena política 
bajo el nombre de Abenamar , nació en Cobe-
ta, pequeña villa del señorío de Molina, en 
1.° de noviembre de 1801. Falleció el año de 
1846 en el real sitio de Aranjuez. 
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Peleehá (ONOFRE.) Natural de Valencia, 

catedrático de asírologia en su universidad, 
por los años 1619; escribió: «Tabla,s astronó
micas y argolísticas para averiguar el punto 
del zodiaco de donde viene la dirección de 
las Natividades. 

Pelisasio. (V. PALMÍPEDAS.) 
Este pájaro piadoso, llamado también 

Porfirio, se pinta en heráldica casi siempre 
de frente, picándose el pecho quedeja en
sangrentado , pues dicen algunos autores 
que siente tanto la. muerte de sus po-
Üuelos, que los llora por tres dias , al fin de 
los cuales se rompe el pecho con su pico , y 
la sangre que destila sobre sus hijos los v i 
vifica renovándoles la vida. Es símbolo del 
amor del príncipe para sus subditos. 

Pelieóraeos. Tribu de mamíferos de la 
familia de los rumiantes, que tienen cuernos 
persistentes cubiertos por la piel pelosa de 
su cabeza como la girafa. • 

PeJigM. Riesgo ó contingencia inminen
te de perder alguna cosa ó de que suceda al
gún mal.—Hablando de las cosas no mate
riales, riesgo ó contingencia de no. consen-
guirse ó de malograrse, ó de caer en algún 
perjuicio ó daño.—Tormento de justicia. 

Pelissier (EL MARISCAL.) NacióenMaram-
me (Sena inferior) el 6 de noviembre de 1794. 
A los 20 años entró como discípulo en la es
cuela militar de la Flecha. En 1819 ingresó 
en el cuerpo deEstado mayor. Hizo la guerra 
de Espa'M como ayudante de campo del ge
neral Grundler y la campaña de Morea como 
capitán y ayudante del general Durrieu. En 
1840 fué hecho coronel y llamado al Estado 
mayor general del ejército de Africa. En 
1845 se hizo de repente famoso el nombre del 
coronel Pelissier á consecuencia de la asfixia 
de los árabes ahogados por el humo de las 
grutas de l'Ouled Rhia en el Labora. 

En enero de 1855 le confirió un decreto 
imperial el mando del primer cuerpo del 
ejército de Oriente, que estaba bajo las mu
rallas de Sebastopol, á las órdenes del gene
ral Canrobert. En 16 de mayo tomó el man
do en jefe de este ejército. 

En junio fué tomado el Mamelón verde, 
pero no pudo serlo la torre de Malakoff. El 
general Canrobert habia dirigido siempre sus 
esfuerzos contra el baluarte central llamado 
del Mástil: el general Pelissier consideró á la 
torre de Malakoff como la llave de la plaza 
sitiada, que por fin fué tomada el 8 de setiem
bre, teniendo los rusos que evacuar toda la 
parte "Norte de Sebastopol. El dia 12 era nom
brado mariscal de Francia. Suspendiéronse 
has operaciones, y en el mes de marzo de 
1856 se firmaba la paz en Paris. 

Se le habla Qonferido el título de duque de 



Malakoff, con una dotación de 100.000 fran
cos votada por el Cuerpo legislativo. 

Siendo g-obernador general de la Argelia,, 
murió allí el 22 de mayo de 1864; 

Pelopidas. Tebauo', amigo de Epaminon-
das; era muj rico é intrépido. Jefe de los 
desterrados tebauos , tuvo la principal parte 
en el complot que se fraguó para que" los 
espartanos fuesen espulsados de Tebas el año 
379 ántes de Jesucristo. 

P®l®p®aes® PELOPONESUS (es decir, ISLÍL 
DE PELOPS.) Se llamó en un principio 
«Apis,» y en el dia se denomina «Morea;» es 
una península que termínala Grecia por la 
parte del S. y sa baila unida al continente 
por el istmo de Corinto. 

Pel©p©a9se (GUERRA, DEL.) Grande guer
ra que se hicieron Atenas, y Esparta , y en la 
que tomaron parte todos los pueblos de la 
Grecia: duró 27 años: desde 431 á 464 ántes 
de Jesucristo. 

Peí©. Hebra ó hilo delgado que sale por 
los poros del cuerpo del animal.—Oabello.— 
Pluma muy sutil, delgada y blanda, que 
tienen las aves debajo de la otra pluma.— 
Vello que tienen algunas frutas en la casca
ra.—Cualquier hebra delgada.—CasquiEo ó 
brizna que en la pluma de escribir se separa 
del cañón, y estorba para formar las letras 
limpiamente.—En los tejidos la parte que 
queda en su superficie, y sobresale en la haz 
y cubre el hilo.—Color de la piel de los ani
males, especialmente en muías y caballos.—• 
Seda en crudo.—En las piedras preciosas es 
una raya de algún color estraño.—En las 
piedras una raya, ó defecto de unión de la 
misma calidad que hace dificultoso el labrar
las.—En los metales, grieta pequeña y larga 
por la cual están espuestos á quebrarse.— 
Enfermedad que da á las mujeres en los pe
chos.—'Enfermedad que padecen las caballe
rías en los cascos.—Parte fibrosa de la ma
dera que se separa de las demás al cortarla ó 
labrarla.—En el juego de trucos y de billar 
la sutil porción de bola herida cuando la otra 
choca con ella muy oblicuamente.—Cual
quier oosa.de muy poca importancia ó en
tidad.. 

Felá?. En historia natural se refiere esta 
voz á la corteza de los árboles y plantas. 

La capa más esterior de la corteza, fácil 
de observar en los tallos jóvenes, es la mem
brana celular y trasparente denominada epi~ 
dermis ; membrana que tampoco suele faltar 
en los demás órganos. Hay plantas en que. 
la cara esterior de las celdillas que compo
nen la epidermis da- origen á pelos da dife
rente forma, longitud y consistencia. En los 
rosales , zarzas v otras plantas produce agié-
jones, que no difieren esencialmente- de los 
pelos. Dichas celdillas forman á veqes pe

queñas masas redondeadas, que por elaborar 
jugos especiales., han sido denominadas 
glándulas. Yónse pelos-glandulosos en la epi
dermis de los tallos de las ortigas. 

PeI@t@K. Conjunto de pelos ó cabellos 
unidos, apretados ó enredados.—Miliaa: pe
queño cuerpo de soldados fuera del órden de 
escuadrón.—Conjunto de personas sin órden 
y como en tropa. 

Paltre. Estaño mezclado con plomo ó re-
finado con azogue. 

' Pella. Masa que .se une y aprieta regu
larmente en forma redonda.—Una especie de 
garza llamada comunmente árdea.—Conjun
to ó multitud de personas.—-Masa de los me
tales fundidos ó sin labrar.—Manteca del 
puerco como se quita de él.—Trozo cortado ó 
separado artificiosamente de la masa que 
llaman manjar blanco.—Cantidad ó suma de 
dinero.—Conjunto de los tallitos de la coli
flor ántes de florecer.—Especie de pelota 
compuesta de mistos, que en la artillería an
tigua se arrojaba para incendiar. 

Pelleíier (BELTRAN .) Farmacéutico y quí
mico: nació en Bayona en 1761 y murió en 
1797: llegó á ser individuo de la Academia 
de las ciencias en 1791. Hizo grandes pro
gresos en la química pneumática, la meta
lurgia, y la química aplicada á las artes. Sus 
escritos fueron reunidos por su hijo en 1798 
con el título de «Memorias y observaciones 
de Química.»—Su hijo (que murió en 1842), 
descubrió el sulfato de quinina, la estrigni-
na. etc. 

Felllc® (SILVIO.) Nació sn Saluces en 
1789. Pasó en su juventud á Lyon, donde, 
pasó cuatro años entregándose á todas las 
distracciones del mundo, y apasionándose 
por las costumbres elegantes y la literatura 
francesa. Volvió á Milán donde su padre era 
jefe de sección en el ministerio de la Guerra, 
y fué sombrado profesor de lengua francesa 
en el colegio de huérfanos militares, destino 
que le dejaba mucho tiempo libre, y pudo 
por consiguiente dedicarse á la poesía. Mon-
t i y Fenolo , los dos poetas da su tiempo , los 
dos; talentos de Italia en los últimos dias de 
la era napoleónica bajo el gobierno del virey 
Eugenio,esos doshombres, que se aborrécian 
mutuamente , llegaron á ser los dos. íntimos 
amigos de Pellico. Escribió una tragedia so
bre un asunto griego , «Laodisca», y al con
cluirla vió un dia en un pequeño teatro de 
Milán una figurahta de 10 á 12 años, que ha 
llegado después á ser la primera trágica'de 
Italia, la Carlota Marehioni; la fisonomía y él 
modo de representar de aquella niña le ins
piraron una segunda tragedia , «Francisca de 
.Rimini, que algunos años después (1819) re
presentó en Milán la misma Marehioni: des
pués sé representó en Ñápeles y Florencia, 
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colocando á Pellico en el rango ele los poetas 
más distinguidos de Italia. Después de la 
caida de Napoleón, la familia del poeta ha
bía regresado á Turin, y él detenido en M i 
lán por sus amigos, se encargó sucesivamen
te de la educación de los hijos del conde de 
Briche, y de los del conde Perro Lamberten-
o-hi. En esta última estaba diariamente en 
contacto con todos los hombres ilustres de 
Italia y con los más eminentes de Europa,., 
que al pasar por Milán, no dejaban de reunir
se en casas del conde Porro. Allí fué donde 
conocií á Madamisela de Stael, Sehlegel, 
Biron, Dawis, Broughans, Hobhonse , Thor-
walden y otros. En 1819, fundó el periódico 
conciliador, que duro hasta 1820, época en la 
que el Austria inundó de tropas la península 
italiana, y principiaron las prisiones. Pellico 
regresaba de Venecia á Milán, y en esta ciu -
dad fué detenido el J3 de octubre de 1820, 
conducido á la prisión de Santa Margarita, 
desde allí á Venecia, donde fué condenado á 
muerte en febrero de 1822, y estando en el 
cadalso con su compañero Piero Maroncelli, 
fué indultado de la pena de muerfce , y con
mutada en 15 años de prisión en el castillo 
de Spidbe'rg, y Maroncelli en 20. Allí com
puso «Le mié Prigioni,» obra que se ha tra 
ducido en casi todoŝ  los idiomas de Europa. 
Salió Pellico de la fortaleza de Spielberg, 
adonde vivió 10 años con Confalioneri, her
mano de leche de una de las mujeres del 
emperador de Austria; el marqués Palaricini, 
Pedro Borsieri, uno de los primeros poetas 
del Mlanesado ; el jóven y débil conde Oro 
boni, á quien mató el hambre para librarle 
de sufrir mil muertes; Villa, Marcos Fontini, 
sacerdote acusado de carbonario, y que'con
denado como tal iba preguntando á todos sus 
jueces lo que era un carbonario; Munari, j u 
risconsulto, viejo filósofo, impasible como 
Epíteto ó Zenon; el coronel Moretti, anciano 
sexagenario , veterano da la ex-guardia im
perial; Bacgehiega, oficial del antiguo ejérci
to italiano; Foresti, jóven magistrado, An-
drijane y Maroncelli, y se retiró á Turin 
donde vivió en el seno de su familia. 
« Pena. Mal que alguno padece contra su 
voluntad. — Castigo " impuesto. — Cuidado, 
aíheéion ó sentimiento interior grande.—Do-

tormento ó sentimiento corporal.—Espe
cie de adorno mujeril.—Dificultad, trabajo. 
~-Aáuhca: Estremo superior de la verga de 
mesana y de las entenas en las galeras. 

•Lia pena es un mal aflictivo aplicado al 
pulpable á consecuencia de su culpa. Sus ob
jetos son los siguientes : 1.° Amenazada , es 
un preventivo de la falta; y por consiguiente 
un medio de realización y conservación del 
orden moral, 2.° Aplicada, es una reparación 
aeí desórden moral, y por tanto un medio de 

restablecer el equilibrio perdido. 3.° Una 
prevención contra ulteriores faltas en el cul
pable, y una lección para los que presencian 
el castigo. 

De aquí resulta que la pena tiene los ca
racteres de sanción, expiación , corrección? y 
escarmiento. Sanción, en cuanto afiánzala 
ley, garantizando su observancia. Expiación, 
en cuanto es una reparación del desórden 
moral. Corrección, en cuanto se encamina á 
la enmienda del culpable. Escarmiento, en 
cuanto detiene á los que la ven aplicada á 
otros. 

El carácter de corrección se halla en toda 
pena que no sea la última. Así en la socie
dad, la multa , la prisión, la esposicion , el 
destierro, el presidio, son correccionales; 
pero la de muerte no lo es : no se encamina 
á corregir al culpable , pues que acaba 
con él. . 

E) único carácter esencial á toda pena 
aplicada, es el de expiación; porque si supo
nemos una sola criatura en el mundo, y esta 
peca, y por el pecado se le aplica una pena 
final, no habrá objeto de corrección para el 
castigado, ni tampoco de escarmiento, por 
no haber otros que puedan escarmentar. 

Tocante al carácter preventivo, lo que la 
hace sanción de la ley, tampoco es absoluta
mente necesario. Por lo mismo que existe la 
obligación moral, el que falta á ella con el 
debido conocimiento, se hace responsable y 
se somete á las consecuencias de su respon
sabilidad; por manera que si suponemos que 
el delincuente, advirtiendo perfectamente 
toda la fealdad de la acción qus comete , i g 
nora la pena señalada , no dejará de ser pe
nable, á no ser que la pena esté únicamente 
impuesta para el caso de ser conocida y ar- . 
rostrada. 

Infiérese de esta doctrina, que el mirar las 
penas únicamente como medios correcciona
les, es desconocer su naturaleza. La pena 
tiene otros objetos, fuera del bien del culpa
ble; á veces atiende á dicho bien, á veces 
prescinde de él, y se dirige únicamente á la 
expiación y escarmiento. La doctrina que 
atribuye á las penas el sólo carácter de cor
rección, es una consecuencia del sistema uti
litario; según este, el bien moral es lo útil 
con respecto al mismo que lo ejecuta: el mal 
lo dañoso: así la reparación ó la pena, no de
be ser otra cosa que una especie de lección 
para que el culpable conozca mejor su u t i l i 
dad, y un medio para que la busque. 

Con semejante doctrina, se ennoblecen to
das las penas, no hay ninguna vergonzosa; 
el criminal castigado no es más que un infe-. 
liz que erró un cálculo, y á quien se enseña 
á calcular mejor. En tal supuesto, no puede 
haber ninguna pena final, ni áun ea lo hu-
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mano; y habría muclia inconsecuencia, si no 
se condenase la pena de muerte. 

La doctrina que quita á las penas el ca
rácter de expiación, y les deja únicamente el 
de corrección , parece á primera vista muy 
humana; ¿qué cosa más filantrópica que 
atender tan sólo al bien del mismo culpable? 
Sin embargo, examinándola á fondo se la 
encuentra inmoral, subversiva de las ideas 
de justicia, contraria á los sentimientos del 
corazón, y altamente cruel. 

Penates. Dioses domésticos á quienes 
daba culto la gentilidad. Se creia que pre
sidian á la conservación y aumento de los 
bienes domésticos; se los suele confandir con 
los Lares, que más bien que del cuidado de 
las riquezas estaban encargados del de las 
personas. Los grandes dioses Júpiter, Ju
no, etc., se reputaban también dioses pena
tes, por las familias que se ponian bajo*su 
protección. 
. Péndola de aeaaMoa. Fué inventad» eu 
Inglaterra bácia el año 1693. La primera 
péndola de esta clase que se ha conocido, 
fué colocada en el gabinete de Cárlos I I , rey 
de España, en 1698. 

Pendón. Insignia militar á modo de es
tandarte con un ástil de palo muy largo.— 
Divisa ó insignia que tienen las iglesias y 
cofradías , para guiar las procesiones.—En 
los árboles el vástago que sale del tronco 
principal, el cual por ley se debe dejar.— 
Persona ó mujer muy alta , desvaida y des
aliñada.—Insignia semejante á la bandera. 
— Y caldera: Privilegio que daban los reyes á 
los ricos-hombres de Castilla , que era traer 
como divisa suya un pendón ó estandarte en 
señal de que podian levantar gente. 

En heráldica se llama así á una insig
nia cuya longitud escede en un tercio al 
ancho, rematando coa poca disminución 
en círculo: también llama así Megia á otra 
insignia igualmente de tela , dos veces más 
larga qua ancha, y en disminución hasta su 
punta, que es aguda , con algún sesg'o enci
ma, de que usaban los mariscales de Castilla 
y los que mandaban desde 50 á 100 caba-' 
lleras. 

Penélope. Esposa da ülises, madre de 
Telómaco; es célebre por la tenaz retistencia 
que opuso á los que nretendian su mano du
rante la ausencia de Uliseá, que duró 20 años, 
y por l̂ is estratagemas con que aplazaba su 
resoluéion indefinidamente. Les habia pro
metido hacer su elección en cnanto conclu
yese una tela qua "estaba tegiendo , mas por 
la noche deshacia el trabajo deldia. 

Península. Los españoles damos este 
nombre á las 47 provincias unidas al conti
nente europeo, que con el Portugal forman la 
gran Península ibérica. El resto de la mo-
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narquía le componen las islas adyacentes y 
Canarias , los presidios da Africa y las pose
siones de Ultramar. 

PegdseasL'i. Uno de los siete sacramen
tos.—Virtud que consiste en el dolor sobre
natural de haber pecado.—Serie de ejercicios 
penosos con que alguno procura la mortifi
cación de sus pasiones y sentidos.— Cual
quier acto de mortificación interior ó este-
rior.—Pena que impone el confesor al peni
tente para satisfacción del pecado ó para 
preservación de él.—Dolor y arrepentimien
to que se tiene de algún mal hecho.—Casti-
g-o público que imponía el tribunal de la In
quisición á algunos reos.—Casa donde vivian 
estos penitenciados.—Canónica: Serie de 
ejercicios laboriosos y públicos impuestos 
por los sagrados Cánones al que hubiese co
metido ciertos delitos. 

PeBiterasiarjo, ria. Se aplica al presbíte
ro secular ó regular que tiene la obligación 
de confesar en alguna iglesia determinada, 
y á la capellanía que tiene esta obligación. 
—Cardenal presidente del tribunal de la Pe
nitenciaría en Roma. 

Pensamieíiíf. Potencia ó facultad de 
pensar.—Acción y efecto de pensar.—Suma 
ligereza ó prontitud. 

Pesasil'̂ ama. Uno de los Estados-Unidos 
de la América del Norte : confina con los de 
New-York al N. , Virginia al S., Ohio al 0. y 
con Nueva Jersey y el Atlántico al E. Tiane 
75 leguas de largo (del E. al O.), 40 de an
cho, y 1.742.022 hab., (en 1840 apenas liabia 
ya esclavos). Su actual capital es Harrisburg, 
pero Filadelña, que era la capital antigua, y 
Pittsburg' tienen mucha más importancia. 

Paissiou. Eenta ó cánon anual que per
petua ó temporalmente se impone sobre al
guna finca.—Cantidad anual que el rey da 
por algún servicio especial.—Derecho de 
percibir cierta porción de frutos de la mesa 
ó beneficio durante la vida del que lo goza. 
— Trabajo, molestia ó cuidado que lleva con
sigo la posesión ó goce de alguna cosa.—• 
Pensión hancana: Laque se cargaba en Roma 
sobre piezas eclesiásticas, y se aseguraba en 
el Banco.—Qdsar la pensión : Libertar, el be
neficio sobre qua está impuesta la carga de 
la pensión. 

F8r»tág-0fí© (del gr. PENTA-GONOS, cinco 
ángulos.) Políg-ono de cincelados.—Regular, 
el pentágono que tiene sus lados y ángulos 
iguales entre sí. El ángulo del pentágono 
regular vale 108°. 

Peatámeras. El orden de los insectos 
coleópteros se divide en cuatro su.b-6rdenes: 
1.° Pentámeros; 2.° Heteromeros; 3.° Tetrá
meros; 4.° Trímeros. 

Los insectos comp rendidos en el primer 
sub-órden tienen las patas terminadas en 
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cinco artejos, como el abejorro, gusano de 
luz, etc. Los liateromeros tienen las patas 
anteriores terminadas en cinco artejos j las 
posteriores en cuatro, como la cantárida. 
Las patas de los tetrámeros están termi
nadas en cuatro artejos , como se observa en 
los gorgojos. Por último , en los trímeros se 
terminan las patas en tres artejos , como las 
•m&riqv.itas. 

pentandria. (Véase REINO VEGETAL.) 
Pentápolls (de PENTÉ cinco y POLIS ciu

dad.) Nombre que los antiguos diero'n á 
mucbas regiones en que liabia cinco ciuda
des principales. 

Pesiteíjosíés (del griego PENTECOSTB cin
cuenta J Fiesta instituida en memoria de la 
Tenida del Espíritu Santo, que se" efectuó 
gO dias después de la resurrección de Jesu
cristo, y 10 días después de su ascensión. 
Los judíos tenían también una fiesta llamada 
Pentecostés: sehabia establecido en memoria 
de la ley que Dios les dió en el monte Sinaí, 
50 dias después de su salida de Egipto. 

Pentesííabo. Verso que consta de cinco 
sílabas. 

Pentateuco (de PENTÉ, cinco, TE i ; CHE, 
cosas, volúmenes.) Nombre que se da á la 
parte de la Biblia, que comprende todos los 
librss escritos por Moisés : se denomina así, 
porque contiene cinco, el Grénesis, el Exodo, 
el Levítico, los Números y el Deuteronomio. 

Penumbra. En los eclipses aquella som
bra parcial que hay entre los espacios ente
ramente oscuros y enteramente iluminados. 

Peña (D. FRANCISCO .) Natural de Villa-
roya de los Pinares, auditor de la Eota ; fué 
uijo de los canonistas nombrados por el Papa 
Gregorio X I I I , para la corrección del Dere
cho ¿e Graciano ; restituyó á su integridad 

• las decretales de Gregorio V I I y falleció el 
año 1612. 

Peñacerrada (ATAQUES DE.) . En las ven
tajosas posiciones de Peñacerrada se bailaban 
los voluntarios realistas en noviembre de 
1833 cuando el dia20 fueron atacados por las 
tropas de Sarsfield que se dirigía hácia Vic
toria. Después de algún fueg-o de guerrillas, 
el general Lorenzo, que mandaba la , vanguar
dia, dispuso un ataque tan vigoroso que los 
alaveses abandonaron la peña y el pueblo, 
retirándose en desórden y con pérdida. En 
1836 tenia el general carlista Villareal sitiada 
á Peñacerrada con cinco batallones, dos es
cuadrones y correspondiente artillería, cuan
do el 31 . de junio salió de Victoria el barón 
das-Antas con sus brigadas y después de una 
marcha penosísima en que perecieron mu
chos soldados asfixiados por el calor, llegó á 
tiempo de hacer levantar el sitio, pues los 
carustas se retiraron así que vieron las altu
ras ipaedícttas Qoywadas po los tropas de la 

reina.—Por efecto de los movimientos de los 
ejércitos llegaron los carlistas á entrar en 
Peñacerrada , la que conservaron con el ma
yor empeño hasta junio de 1838, en que fue
ron sitiados por el ejército del general Es
partero. Empezó el sitio el dia 19 siendo de
fendida la plaza por el brigadier EIgnea, y 
después de algunos combates particulares, 
se estableció la batería de brecha el dia 20 
empezando á jugar la artillería y avanzando 
un batallón de guias hasta la escarpa del 
castillo de Urizarra, pidiendo el asalto. Con
cedido que les fué lo intentaron por dos ve
ces, siendo rechazados, hasta que á la terce
ra y apojados en las baterías á lomo que se 
trajeron á la contra escarpada del castillo, 
se rindió este á discreción. Dirigiéronse en
tóneos todas las baterías y ataqaes contra 
Peñacerrada; pero llegando en auxilio de 
esta plaza el general carlista Guergue, se dió 
á su vista una sangrienta batalla el dia 22 en 
laque los generales Espartero, Zurbano y 
Eivero arrollaron á los carlistas y decidieron 
la rendición de la plaza, todavía bien provis
ta de víveres y municiones. 

Peñalcsa (JUAN DE.) Pintor : nació en 
Baena en 1581, y fué uno de los mejores 

«discípulos de Pablo de Céspedes en Córdoba, 
donde murió en 1636. 

Peñ«m de la Gomera. Fortaleza y presi
dio de los españoles en la costa N. de Africa, 
imperio de Marruecos, que también suele 
llamarse Peñón de Velez. Es un islote peñas
coso y elevado, que separa de tierra firme 
y del campo del moro un brazo de mar que 
llaman Fredo. Dista 7 leguas al O. de Alhu
cemas, y 40 al S. de Málaga. 

PeíKiía. Paeonia Broten Reut. Planta es
timada enjardinaría por sus hermosas flores. 
Es especie vivaz, indígena. Florece en maye. 
Se multiplica por sus raíces tuberosas y por 
sus semillas. Cultívanse para adorno otras 
especies congéneres. 

Pepino. Cucumissativtis L. Procede de la 
Tartaria é India. Abunda en variedades. Los 
verdes de fruto muy pequeño ó pepinillos se 
comen encurtidos , esto es, adobados en v i 
nagre y sal. Es planta anual. Florece en joi-
nio. Se reproduce de semilla. 

Pepino el Breve. Bey de los francos, 
primero de la dinastía carlovingia, era hijo 
de Carlos Martel. Por muerto de su padre, en 
741, heredóla Neustria y la Borg-oña, porque 
la Suabia y la A.ustrasia las poseía su herma
no Carlomagno. Dejó de existir en 668, des
pués de dividir sus Estados entre sus dos h i 
jos Carloman y Carlo-magno. 

Peplis®. Hijo segundo de Carlo-magno; 
fué rey de Italia á los cinco años, en 781; 
marchó contra los avaros en 796, y tomó su 
§ampo priíiQipal. Mmi§ en 710J dejando 
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co iiijos, de los que le suoedid el prímog'éni-
to, llamado Bernardo. 

Pepia® I . Eey_ de Aquitania, hijo segun
do de Luis el Benigno, recibió de él la Aqui-
tania, cuando en 817 se hizo la primera divi
sión. Fué á concluir sus dias en la abadía de 
San Medardo de Soissons, en 864, 

Pepita. Simiente de algunas fruías y le
gumbres; como del melón, pera, manza
na, etc.—Enfermedad qne da á las gallinas 
en la lengua.—Pedazo de oro puro y nativo. 
—Arena de oro que se baila en algunos rios. 
—De San Ignacio: Semilla ó el hueso de an 
árbol indígeno de las Indias orientales.—iVe 
tener fiepita en la lengua: Da á entender que 
alguno habla con libertad y desahogo. 

Pepitas. (Véase ORO , PLATINO .) 
Pepitorio, ria. Que pertenece á súplica 

6 petición, ó la contiene.—Se aplica en lo 
forense al juicio que se sigue sobre la pro
piedad de alguna cosa.—Petición repetida é 
impertinente.'—Cuaderno impreso de los me
dicamentos simples y compuestos de que 
debe haber surtido en las boticas y recono
cerse por los visitadores.' 

Peptam-. Yesíido.cjue usaban las mujeres 
griegas. Era una espoG^^.e. capa ó manto 
muy corto, sujeto á la es^^itfpor un broche, 
y se poniasobre todas lasxlemas prendas que 
componian el traje. Se representaba á M i 
nerva con un rico peplum , que se sacaba en 
procesión en las Panotheneas, 

Pepómda. Una de las nueve clases de 
•frutos compuestos más noitables. 

El melón 6 /pepónida, fSrato carnoso, adhe-
rente al cáliz, con el endocarpio poco mani
fiesto y por lo comu^ hueco interiormente, 
como en la calaba:*!.-

Peracamps (BATAtLA DE.} Dioso contra ios 
rebeldes de Cataluña en 24 de abril de 1840. 
Los enemigos, en número de. veintiún bata
llones y alguna caballería y artillería , opu
sieron una vigoross resistenciaapoyados en 
rediicti.3 y casas fortificadas que formaban 
una estensa linea, desde Boix hasta Pera
camps, causando en las filas déla reina pérdi
das de consideración, siendo una y muy sen
tida la del general D. Antonio Azpiroz. A l 
fin fueron vencidos y desalojados de sus po
siciones en virtud de los ataques dirigidos 
por el general Van-Halen, que conquistó 
para sí en esta jornada el título de conde de 
Peracamps. 

Peral. Pyriis commímis L. El peral sil
vestre se denomina peruétano. Las varieda
des de esta especie son numerosas. Abundan 
entre nosotros las peras de D. Guindo, buen 
cristiano , bergamotas , mostilleras y carva
jales. Las hay de otoño y de invierno que se 
conservan lo suficiente para alcanzar las de 
nueva QOseQha. La conserva de peras que se 

m i 
fabrica en Vitoria y Asturias se oonsume en 
gran cantidad. El vino de peras ó perada 
fabricado con buen fruto y con esmero,, es 
agradable. La madera del peral, fina y sonora 
es empleada por los fabricantes de pianos. 
No se deforma por la humedad. Se emplea 
para moldes de-indianas, reglas, escuadras y 
otros instrumentos de precisión. Florece en 
abril. Se propaga de semilla é ingerto. 

Parece que este árbol frutal es originario 
de la Etiopia , de .donde le trajo á España 
Eleaco Pompeyo, y de él se conocen varias 
castas. 

Persa esiriim, ha perca c&míin se encuen
tra en nuestros lagos, estanques y rios: el 
color dorado de sus escamas y el purpiireo 
de sus aletas, unidos al verde claro esparcido 
por todo su cuerpo, hace sea uno de los más 
hermosos adornos ele los estanques. Aun 
cuando este pez se encuentra en las aguas 
corrientes, prefiere ordinariamente las de los 
lagos pacíficos, donde encuentra en mayor 
abundancia los gusanos, salamandras, etc., 
que forman su principal alimento. Es uno 
de nuestros mejores peces de agua dulce. El 
salmonete, tan preciado por los antiguosro-
níanos, se pesca principalmente en el Medi
terráneo. 'Los emperadores romanos servían 
estos peces en sus mesas, en aparatos dis
puestos de tal modo que los salmonetes lle
gaban vivos en vasijas de vidrio, en las . que 
los cocian á la vista de todos sus convidados, 
y se complacían en prolongar la agonía de 
estos animales admirando su cambio de color. 

¡PsreepciOB. Es la simple contemplación 
de las cosas que se nos presentan al entendi
miento, como si pensamos en un navio, una 
casa, en el movimiento, el reposo,'etc.; y 
cuando estas percepciones forman en la men
te un caudal de especies para pensar y cono
cer, se llaman ideas. 

Los objetos para ser percibidos deben 
estar representados en nuestro interior. A 
esta representación la llamamos idea. El 
acto con que conocemos la cosa, sin afir
mar ni negar nada de ella, se dedomina 
percepción. 

Conviene no confundir las representacio
nes del entendimiento con las de la imagina
ción : estas son una reproducción interior de 
las sensaciones; aquellas son de un órden su
perior, y forman el objeto de las operaciones 
intelectuales. Si recuerdo un círculo que he 
visto en un encerado, limitándome á repro
ducir en mi interior lo que ántes veia con mis 
ojos, aquella representación interna perte1-
nece á la imaginación; pero si el círculo se 
me ofrece como una figura geométrica, cu
yas propiedades considero, la representación 
es intelectual. Para comprender la diferencia 
de estas dos ideas, adviértase que la simple 
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repr-ssentacion del circule la tiene el rudo 
como el geómetra, j que no carecen de ella 
los mismos brutos. Estos recuerdan también 
las figuras que ban visto; como el perro la 
¿e su amo, el pájaro la del lugar de su nido; 
y así todos los clemas,conforme á sus instin
tos particulares. 

A.tiéndase al objeto de que se trata, apar
tando la consideración de todo lo que no sea 
él mismo. 
• Si la idea nos viene por medio de palabras, 

fíjese el sentido de ellas con toda exactitud. 
Auxilíese al entendimiento con desenvol-' 

ver las facultades más á propósito para po
nernos en relación con el objeto que hemos 
de percibir. 

Cuando la percepción se refiere á un objeto 
simple, conviene aislarle del todo y contem
plar su idea, sin mezcla de nada más. 

Si el objeto es compuesto, es preciso ana
lizarle y formarse idea clara y exacta de sus 
varias partes. 

En el examen de las partes" no debe per
derse nunca de vista el compuesto á que se 
destinan. 

Para asegurarse de que la^percepción es 
.cabal, será bueno hacer la proeba espresan
do interiormente con palabras la cosa perci
bida. 

Debe evitarse con sumo cuidado la preci
pitación. 

El acto de la percepción no debe estar pre
cedido ni acompañado de nada que pueda 
hacérnos formar un concepto erraüo. 

Es conveniente mirar la cosa en diferentes 
tiempos, en diversas disposiciones de ánimo 
para asegurarse de que la hemos visto bien. 

Si la percepción se refiere á objetos que 
puedan someterse á esperiencia, es conve
niente emplear esta piedra de toque. 

Psrceves. Los ¡¡ercenes son muy comunes 
en todas las costas de España, y principal
mente en los parajes azotados por las olas. 
Fijos á las rocas marinas más espuestas á los 
movimientos de las aguas, se diria que desa
fian al furor de las tempestades; la carne de 
estos animales es muy apreciada, y se obser
va que la cocción les comunica un color rojo 
coméalos cangrejos, li&s .bellotas marinas 
tienen las piezas que forman su concha sol
dadas entre sí, constituyendo por su reunión 
una concha de figura, cónica ú oval, y casi 
semejante á una bellota de encina, lo que las 
ha hecho dar el nombre que llevan. Esta 
concha, en vez de estar sostenida por un pié 
carnoso como la de los perceves, es comple-. 
tamente sentada. Tanto estos animales como 
los perceves, se alimentan de las materias 
animales que flotan en las aguas del mar. 

Percídeos. Peces del orden de los acan-
toptorigios que se divide en quinge familias, 

de las cuales son importantes las cuatro si
guientes: 1.a Percideos; 2.a Triglideos; 3.a 
Esparideos; 4.a Escomberideos. 

Los peces comprendidos en la primera fa
milia tienen el cuerpo oblongo, su opérenlo 
y preopórculo dentados ó espinosos, y tienen 
numerosos dientes en el interior de la boca, 
como se observa en la perca y el salmonete. 
Los triglideos son notables por el desarrollo 
de sus aletas torácicas, que parecen en algu
nas especies verdaderas alas , y cuyo oficio 
desempeñan hasta cierto punto, como la 
golondrina de mar. Los esparideos tienen el 
opérenlo y preopérculo lisos en sus bordes, 
sin dientes en el paladar, y las escamas que 
cubren su cuerpo son bastante grandes, como 
se observa en el pajel, el besugo y la dorada. 
Los escomberideos tienen el cuerpo liso, cu
bierto de escamas pequeñas , y la aleta cau
dal fuerte y robusta, como el atún jolpez 
espada. 

Perdigas. Nombre de tres reyes-de Mace-
donia,: que reinaron el 1.° desde 605 á 647 
ántes de Jesucristo; el 2.° de 452 á 429, y el 
3.° de 366 á 360. Perdicas IT reinaba al prin
cipio de la guerra del Pelopóneso, y tomó 
partido por Esp^a contra Atenas. Perdicas 
I I I tuvo que dis||pa,r el trono á Pausanias y 
á Tolomeo Alóril^"^ Triunfó de sus competi
dores con auxilio de Ificrates, general ate
niense'. 

Perdicas. General de Alejandro, al mo
rir aquel príncipe recibió su anillo, lo que 
indicaba que era el designado para que le 
sucediese, fué uno de los cuatro regentes , y 
el encargado de hacer la partición de las pro
vincias. No se reservó ninguna provincia 
particular; pero hizo cuantos esfuerzos estu
vieron á su alcance para ser el único dueño 
del reino, y con este objeto se casó con Cleo-
patra, hermana de Alejandro. Los otros ge
nerales se unieren contra él, cuatro de ellos, 
Antigono, Cráteres,..Tolomeo y Antipatro, le 
presentaron batalla cerca de Memfls, y le 
derrotaron completamente. Perdicas, despro
visto de recursos, fué asesinado por sus ofi
ciales sublevados al pasar el Nilo (320.) 

Ferdises. Las ^er̂ ce5 se distinguen por 
tener una faja desnuda y de color rojo, que 
ocupa el lugar de su ceja: anidan én las 
tierras labradas; son comunes en las regio
nes meridionales ó templadas, pasando de 
unas comarcas á otras, pero haciendo viajes 
cortos. Las especies más principales son la 
perdiz, que se la encuentra en los matorrales, 
las malezas y en los campos cultivados. La 
codorniz, que habita en los mismos sitios que 
la perdiz, y aunque pesada en su vpelo, atra
viesa todos los años el Mediterráneo. 

Peráissosi. Acto de perder ó perderse.—' 
Ruina 6 daño grave en lo temporal 6 espiri-
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tual.—Pasión desenfrenada de amor.—Con
denación eterna.—Desbarate d desarreglo en 
las costumbres ó en el uso de los bienes tem
porales.—Causa ó sujeto que ocasiona algún 
daño, ; 

Perdigón. Pollo de la perdiz ó la perdiz 
cuando es nueva.—Perdiz macho que ponen 
para reclamo.—Mozo que malbarata su ha
cienda, desatentado y de poco juicio.̂ —Cada 
uno de los granos de plomo que en la muni
ción menuda sirve para cargar las escopetas 
y matar la caza menor.—Cazar con perdigones 
de plata: Se . suele decir de los que compran 
la caza y quieren pasar por cazadores. 

Perdigues. El plomo adquiere la pro
piedad de granularse, añadiéndole cierta 
cantidad de arsénico, tanto mayor cuanto 
más ágrio, es decir, más antimonial; sin em
bargo, casi siempre seiabrican los perdigo
nes con los plomos agrios, procedentes de la 
reducción de los litargirios negros ,, á causa 
del bajo precio de estos. A los plomos dulces 
se añade cosa de 3 por 1000 de arsénico y 
hasta 8 por 1000 á los agrios. 

Pereda (PEDRO PABLO.) Natural de San 
Felipe (ántes Játiva); célebre doctor y cate
drático en la universidad de Valencia, varón 
consumado en la lengona griega, é insigme 
en la medicina. Escribid: «Scholia in Mi-
chaelis Joannis Pasqual methodum curandi 
morbos»; León, 1630, en 8.°, á cuja impre
sión está unido el opúsculo siguiente: «l)is-
putatio medica an Cannabis et agua in qua 
mollitur possint aerem in i i core.» 

Paregil. Peregü déla reina. (Mesenibryan-
themwn tenuifolmm L.) 

Petroselimm sativum Soff m. De Grecia y 
Cerdeña. Se cultiva para condimento. Flore
ce en verano. Se reproduce de semilla. 

Peregrirasr. Andar alguno por tierras 
distantes de su patria.—Ir en romería á al
gún santuario.—Estar en esta vida en que se 
camina á la patria celestial. 

Pereira (D. MANUEL.) Célebre escultor 
del siglo xvu, que ejecutó la magnífica es
tatua de San Bruno, que estaba encima de la 
hospedería de la Cartuja en la calle de A l 
calá de Madrid. 

Peres (ANTONIO.) Célebre privado de Fe
lipe I I ; nació en Monreal de Ariza, Aragón; 
fué hijo natural de Conzalo Pérez, secretario 
único de Estado , que sirvió durante 40 años 
al emperador Carlos V y á su hijo. Decíase 
entre las gentes que Felipe I I , enamorado de 
Ana de Mendoza , princesa da Eboli y acaso 
la mujer más hermosa de la corte, habiahe
cho confianza á Pérez, encargándole la con
ducta de esta intriga; y que viéndola con 
frecuencia logró hacerse amar con preferen
cia al soberano. En este tiempo llegó á Ma
drid EsQobedo, sepreíariQ de D, Juan de 

Austria, con objeto de hacer en nombre de 
éste varias peticiones al rey : y Pérez , con
trario de Escobedo, influyó para que el mo
narca no accediese á lo que pedia, logrando 
de este modo que Escobedo en venganza hi
ciese conocer á Felipe I I lo qué se decia 
acerca de la perfidia de su confidente , que 
desde entónces fué tan odiado por el monar
ca como afecto le habia sido. También odiaba 
á Escobedo , y se dice ,que se propuso ven
garse de los dos, haciéndoles mutuamente, 
instrumentos de su misma venganza. En 
efecto, el dia 31 de marzo de 1591 fué muerto 
á estocadas Escobedo por unos hombres, y la 
viuda ó hijos de la víctima acusaron á Pérez 
de esto asesinato y fué desterrado de la corte, 
permitiéndole no obstante trabajar en los 
negocios pertenecientes á su secretaría. Así 
permaneció seis años, hasta que el rey, de
terminado á vengarse de la injuria que le 
habia hecho, mandó formarle proceso por las 
malversaciones cometidas en la administra
ción de su empleo. Pusiéronle arrestado en 
Madrid, y temeroso de ser sentenciado á la 
pena capital logró fugarse , pero fué cogido 
en Calatayud por oficiales mandados por el 
rey en su seguimiento, y conducido á Zara
goza, en cuya cárcel fué encerrado. Cuando 
con más ardor se seguia el proceso, fué sus
pendida lá causa y no se dió sentencia ; ase
gurando , no obstante, cada vez más al acu
sado. El tribunal de la Inquisición le formó 
también causa y pidió el preso al g-ran justi
cia de Aragón, declarando que le prendía 
por cosas de fe : el justicia le entregó y en 
24 de mayo de 1592 le llevaron preso á la in
quisición, de lo cual resultó un alboroto eala 
ciudad, clamando todos sin respeto contra los 
inquisidores, que para calmar el pueblo tu
vieron que restituir el preso á la cárcel. Por 
disposición de la autoridad entraron en Za
ragoza tropas con el fin de contener á los que 
quisieron impedir la restitución de Pérez á la 
inquisición. Sabedor de esto .el pueblo , dis
paró contra la tropa., la hizo huir, cundió el 
tumulto, acudieron los sublevados á la casa 
donde se habían refugiadó el yirey y algunos 
personajes, que al oir el grito de «pegar 
fuego al edificio,» mandaron romper los ta
biques y se escaparon. En consecuencia sa
caron ai preso de la cárcel, y montado en im 
caballo, acompañado de muchos amigos, sa
lió de la ciudad á vista de todo el pueblo que 
le victoreaba. Cuando el rey Felipe supuesta 
atentado, mandó tropas que entraron en Za-
rag'oza sin la menor oposición, y sufrieron 
la muerte algunas personas , entre ellas el 
justicia, jóven de 27 años. A este tiempo se 
hallaba Antonio Pérez en Francia con mu
chos del país , que formando un cuerpo en
traron en Aragón, aQoraetkron la villa M 
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Viesca, la saquearon, j liubieran hecho pro-
o-resos á no haber acudido contra ellos fuer
zas muy superiores que les hizo abandonar 
el reino. Poco después llegó á Pau. donde 
faé admitido con mucha benevolencia por 
Catalina de Borbon, con quien estaba en cor
respondencia. A poco tiempo recibió la triste 
noticia de haber Felipe I I puesto presa á su 
mujer y sus siete hijos, y secuestrado sus 
bienes, por cuya causa escribió y publicó dos 
folletos en los que atribuye á la corte de 
Felipe 11 sus aventuras y las desgracias de 
Zaragoza. Pasó después á la corte de Enri-
oue IV de Francia, áquien dió sabios y út i 
les consejos que el monarca recompensó, se-
fialándoie una pensión considerable : luego 
se trasladó á Lóndres, y viendo aseg-urada su 
subsistencia, se dedicó con descanso á escri
bir sus interesfuites memorias. A l tiempo de 
morir Felipe l í pidió á sú hijo que contara á 
Pérez en el número de sus subditos, permi
tiéndole vivir en Italia y valiéndose de sus 
conocimientos, aunque sin permitirle volver 
á España. Pérez prefirió quedarse en Francia, 
y murió en París en 1§11. 

Peres (BARTOLOMÉ.) Pintor del rey Fe
lipe IV de España: fué yerno de Arellano, y 
llegó á hacer las florea tan bien como su sue
gro. Murió precipitado pintando la sobrees-
calera del duque de Monteleon en el barrio 
de las Maravillas de Madrid, en 1693, á los 
59 años de edad. 

Pefez (BERNARDO.) Katural de Gandía; 
teólogo: poseia el latin, griego y árabe,. y 
fué célebre historiador. Yivia por los años 
1535: escribió: «Historia de las cosas que 
han pasado en Italia desde él año 1521 hasta 
el 30, sobre la restitución del duque Fran
cisco Sforcia en el ducado de Milán.» Valen
cia, 1536, en folio. 

Peres Ay&Ia (MARTIN ) Natural de Se
gura de la Sierra, que asistió al Concilio de 
Trento y fué obispo de G-uadix, Segovia y 
Vaiencia, muriendo en Onteniente en 1566. 

Peres Bea K. IzeSiag' Maeoéa-. Sacerdo
te vulgarmente conocido por Haraphi: nació 
en Gerona en 1241. Fué famoso médico , y 

: escribió algunas obras que le acreditan de 
insigue cabalista y jurista. 

Pérez de Ersiiía (JUAN.) Natural de San 
Sebastian, mayordomo de artillería y muni
ciones de esta plaza; inventó en 1574 un nue
vo canon. 

Pérez de Escobar (ANTONIO). Médico de 
Madrid, que en el año de 1788 publicó una 
obra titulada Medicina patria ó Elementos de 
w Medicina práctica de Madrid, donde inclu
yó las plantas qu© nacen espontáneas en el 
circuito,de una legua, ademas de várias no
ticias ac«rca del clima y circunstancias físi-

de la corte. 
TQMQ IJL 
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Peres de.Gusm"» (FERNÁN.) Senoi" de 

Batresy del Consejo del rey, fué uno de los 
personajes ilustres que en el siglo xv unie
ron al ejercicio de las armas el estudio de las 
ciencias. Se halló con el rey D. Juan 11 en la 
batalla de Higueruda en 1431, sirviendo con 
sus gentes sn la capitanía de su primo don 
Gutierre de Toledo , obispo de Falencia. 
Vuelto el rey á Castilla, mandó prender á 
este caballero por sospecha , como primo de 
aquel prelado, de ser cómplice en los tratos 
que á este e achacaron de ayudar los desig
nios de los reyes de Aragón y de Navarra; 
pero no habiendo salido verdaderos los car
gos que se bacian ai principal, se puso en l i 
bertad á Fernán Pérez, desde cuya época se. 
retiró del servicio militar, y se fué á vivir á 
Batres, y se dedicó á la historia y filosofía 
moral, teniendo por maestro á D. Alonso de 
Cartagena, obispo de BúrgQg. Escribió las. 
700 coplas del buen vivir, que se imprimieron 
en Lisboa en 1564 «Compilación de la cró
nica de D. Juan II,» y «El libro de las gene
raciones y semblanzas,» que compuse 
en 1450. 

Peres ISeraajsdsz (D. MANUEL.) NacñS 
en Mérida en 8 de febrero de'1803. Siguió la 
carrera de leyes en la universidad do Sala
manca. En 1$23, por consecuencia de la 
reacción política que entóuces ocurrió , dej(5 
esta ciudad, y pasó á Sevilla , donde conti
nuó sus estudios, y se recibió de abogado en 
1825. En esta última ciudad ejerció la abo
gacía con bastante crédito hasta el año da 
1828 , en que se trasladó á Ecija, donde per» 
maneció hasta el do 1835, que vino á Madrid. 
A poco de su llegada á la corte se dió á co^ 
nocer como escritor en el periódico intitula^ 
do La Aleja. SuceBivamente escribió en otros 
varios periódicos como La Ley, El Boletín de 
JurispruBencia, La Crónica Jurídica, E l Espa^ 
ñol y La España; del último de los cuales fue 
uno délos fundadores. 

Tanto en sus escritos cuanto en sus dis
cursos se advierte una lógica admirable , así 
en la conducta general de sus alegatos y de
fensas, como en la argumentación. 

Murió el 21 de junio de 1855 en Madrid. 
Peres de Herrera (CRISTÓBAL̂  Médicct 

de Felipe I I I , que dió el proyecto para la fun
dación del hospital general de Madrid. 

Peres d© Hita (Gnsríís.) Natural de Muía 
en Murcia, y vecino de esta ciudad. Escribió! 
«Guerras civiles de Granada,» Zaragoza, 1595, 
en dos partes. 

Peres (LORENZO.) Natural de Toledo9 
célebre é ilustrado farmacéutico que se de
dicó desde sus más tiernos años al estudio 
de las ciencias naturales , y principaimeüta 
al de la botánica, en la que hizo les más rá
pidos progresos. Yiajó no solamente por tod?1, 
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EfepaSá/smo por gran parte de ¡x _ ^ 
el Asia; examinó por sí mismo las plantas.¿e 
qué habian hecho mención los antiguos botá-
BÍooSf y descubrió otras nuevas. Escribid: 
•«Historia theriacEE,;» Toledo , 1575, en 4-.0—-
«De m e d i carne n t o r u rn simplicium et eompo-
sitoramhodierno ÍEOS apudnostros pharmaco-
polas extantium delecta, repositione et esta» 
te, per genera sectioües duás. Adjeetce sunt 
integra), et expúrgate eorum nomenclatur© 
et concisa , quibus phamacopoloj inrasis 
extrauLuutur, atque etiam corruptee , Hispa-
meque,» Toledo, 1590, en 4.° 

Peres de Segis (ALBERTO.) Natural de 
Tolosa; famoso capitán en la derrota de los 
franceses por los guipuscoanos, el año de 
1512 en las sierras de Veíate y Eiizondo. 

FereÉ • á© ¥©rgas (BEBNARDO) . Natura
lista, vecino de Málaga, que se dedicó parti-
cularaiente al reino mineral, habiendo publi
cado una obra De re metaltaa, impresa en Ma
drid, por Cosin , en 1569. También escribió, 
segün Nicolás Antonio, otra obra con el t í 
tulo de ha fabricó'- del universo, 6- Repertorio 
perpetuo, compuesto de dos partes, atabas 
impresas en Toledo en el año 1563, siendo la 
segunda un Sundrio- de lás- ,basas del.mmtdo, 
que acaso pueda interesar. 
" Peres (TOMÉ). Portugués,que dió á cono
cer algunas drogas y plantas orientales. Era 
escribano de la factoría de Malaca , y por te
ner conocimientos farmacéuticos fué enviado 
á la China con el carácter de embajador para 
examinar más libremente las plantas. Llegó 
á Pekin en el año 1521;'pero fué mal rscibi-
áo, llegando al estremo da ser encarcelado, 
j pereció á poeo tiempo su la prisión. 

Persea. Negligencia, tedio 6 descuido en 
lajs cosas á que estamos obligados, iih^perezá 
da'éhtrada á, todos los yidion^Mallelran^ 
che,) (La pereza- es el Olvido, de la -nda.—¿te 
Zitigre".) {Lnperéza hzG@ abortar la gloria. La 
sociedad no será nunca perfecta en tanto que 
haya miseria sin pereí».—Flojedad , descui
dó, negligencia.—Tardanza ó pesadez en las 
acciones ó movimientos.—-Dificultad de le
vantarse de la cama ó del asiento. 

Pere^eso. El perezoso, llamado así, pol
la lentitud de su marcha, pasa su vida en 
un árbol comiendo sus hojas; su pelo es ás
pero, las patas muy cortas y terminadas por 
uñas muy desarrolladas; es incapaz de huir 
y defenderse; anda unos dos metros por hora. 

Perfeet®. Número cuyos factores suman 
el. mismo número, como 6 P que es igual á la 
suma de sus divisores 1, 2 y 3; lo mismo de
cimos de 28;y .496.—.Teorema délos mímeros 
•perfectos. 
• -Perfil.' • Ultima linea de un cuerpo 6 figu
ra,—-Figura en que se nota la altura y ajjcho 
«le laS'psaftdes' portando de alto abajo ei edi-

fioio,-—Adorno sutil y delicado, egpeeialmei» 
te el que se pone al canto 6 éetremo de algu. 
na cosa.—Rasguito en que rematan las le
tras.—Postura oblíeua de . un cuerpo.— 
cm: El que se erige_ sobre planos ó suelos 
inclinados, ó so termina en los mismos.— 
Recio: El que se erige^ sobre pianos horizon
tales y se termina en ellos, formando ángulos 
'rectos.—Cmromper los perfiles : No.ajustarse 
el apreudis al dibujo del maestro.— 
ptrfil: Postura ó figura del cuerpo que uo 
está enteramente ladeado.—Pfe^r perfiles: 
Afianzar el dibujo estarcido , pasándole con 
lápiz, pluma ó cosa semejante.— Tmiar per-
jíles: Señalar con lápiz en un papel traspa-
reate puesto sobre una pintura o estampa los 
(gontornos de ella. 

Perforaclaa. La acción de abrir un agu
jero en cualquiera materia se ejecuta Ó bien 
por incisión mediante sacabocados, ó ñor 
presión, valiéndose de punzones puntiagu
dos, ó por arrancamiento por midió de un 
punzón cilindrico con rebordes acerados co
mo en las máquinas para agujerear el hierro 
batido, ó bien, finalmente , por presión y ro
tación simultáneamente , mediante herra
mientas distintas .tales como los gusanillos, 
barrenas, taladros y otros. 

Perfume. Materia odorífica y aromática 
que puesta al fuego echa de sí un humo fra
gante y oloroso.—El mismo humo ú olor que 
arrojan de sí- las materias olorosas.—Cual
quier materia cuando ar:oja de sí algún olor 
bueno ó malo, y el mismo olor, 

Perfamería., La perfumería es el arte de 
preparar las pomadas , las aguas oloríferas, 
las pastillas del serrallo, etc. 

La materia mejor que como base da las po
madas deba tomarse es él tuétano de vaea; 
|}ero su crecido precio hace que generalmen* 
te se reemplace por una mezcla de sébo de 
ternera, vaca y de puerco. Esta grasa se ma
chaca en bruto en un mortero, se funde al 
baño, María, sin añadirle agua, y se euela 
con un lienzo. 

''Agms de olor. Prepáranse ordinariamente 
estas aguas ó e^mfeí, haciendo macerar una 
mezcla,, en proporciones variables, de aceites 
grasos perfumados, con un volumen igual de 
espíritu de vino, teniendo cuidado de agitar
la frecuentemente durante varios dias, de
jando luego reposar y decantando el espíritu 
que sobrenada, el cual se ha apoderado da los 
aceites esenciales que estaban en disolución 
en los: aceites , grasos. En algunas partes se 
preparan por lo regular dichas aguas disol
viendo en el espíritu devínolos aceit8S_esen' 
ciales obtenidos par la destilación de las 
flores con el agua. Sin embargo, como ciertas 
esencias se alterarián por este tratamiento, 
preQiso es, en -algimos casos, requrrir á otro. 



Coaio ejemplo de aquel, indicaremos la pre
paración del agm de mil flores, la cual se hace 
mezelaudo: 
g s p í r i í u de • 
YÍHO. . . . . . . . . 9 litros. (18 cuartilios.j 

ĵ D-ua dé flor de 
azabar....... 4 — (8 cuartillos.) 

Bálsamo del 
perú • • •. 60 gramos. (2 onzas.) 
Esencia de Bér-
ramota. 120 — (4 onzas.) 

Jdeclavillo... 60 — (2 onzas.) 
.̂de azabar. s. 15 — (1]:2 onza.) 

^de tomillo... 15 — (1-[2 onza.) 
.̂ de almizclé.. 120 — (4 onzas ) 

La esencia de almizcle ss prepara hacien
do macerar al sol, durante dos meses, 15 
gramos (media onza) de algalia y 75 gramos 
(21̂ 2 onzas) de almizcle , en dos litros (4 
cuartillos) de espíritu de vino con ámbar. 

Algunas palabras más diremos sobre la 
más conocida de estas aguas, el agua, de Co
lonia. Juan María Fariña, inventor de este 
producto, lo preparaba del modo siguiente: 
se toman espíritu de vino re atificado, 300 ki~ 
lógramos (651 libras); melisa y menta, 350 
gramos (12 onzas) de cada c ?aa; rosas y vio
letas, 120 granos (4 onzas) de cada cosa; flor de 
espliego, 60 gramos (2 onzas); aganjo, 30gra
mos (1 onza); sálvia, y tomillo, 30 gramos 
(1 onza) de cada cosa; acoro, flor de naranja, 
macis, nuez moscada, clavillo y canela, 15 
gramos (media onza) de cada cosa ; alcanfor 
y raíz de angélica, 8 gramos (l̂ S onza) de 
cada una. El todo se hace macerar por espa
cio de veinticuatro horas en espíritu dev no, 
con dos naranjas y dos limones cortados á 
rebanadas : se destila después al baño María, 
y Be recogen los 200 primeros kilógramos 
destilados. A este producto se añade; esencia 
de limón, de toronja, de melisa y de espliego 
45 gramos (1 1$ onza) de cada una; esencias 
de azahar y de romero, 15 gramos (media 
onza) de cada una; esencia de jazmín, 3ü 
gramos (1 onza); esencia de bergamota, 350 
gramos (12 onzas); se mezcla el todo bien, se 
filtra y se pone el agua en frascos. También 
se prepara el agua de Colonia por una simple 
mezcla y sin destilación ; pero los productos 
así obtenidos no tienen jamas un olor tan 
suaTe... Una receta más sencilla que la ante
rior, debida á Cadet de G assicourt, consiste 
en mezclar 2 l \ i litros (4 1¡2 cuartillos) de 
espíritu de vino, con una densidad de 0,8638 
Con 8 gramos (1|4 onza), de semilla de carda
ron y esencias de azahar, toronja, naranja, 
umon, bergamota y romero 24 gotas de cada 
^ja: se destila al baño María y se recoge 
i M litros (3 1 ^ cuartillos), 

mismo modo se preparan los tmagres 
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de olor, por infusión ó destilación, reempla
zando con vinagre el espíritu de vino. 

Pastillas del serrcíllo. Se . hacen con una 
mezcla de carbón, perfectamente pulveriza
do, de nitro y de sustancias oloríficas, en 
gran parte de gomas-resinas 9 á que se dan 
las formas de conos , después de haber aña
dido á la mezcla un poco de mucílago de go
ma arábiga^y tragacanto; el todo se deja des
pués secar. Cuando se enciende una de estas 
pastillas, arde dilatándose, en virtud del n i 
tro y del carbón que coatiene, y exhalando 
un agradable olor. 

Pastas de almendras. La pasta gris ó mo
rena, en polvo, se prepara con la almendra 
del hueso de los albaricoques, ó de las al
mendras amargas, los cuales se muelen y se 
someten en seguida á la acción de una pren« 
sa para estraerles el aceite. El residuo se 
hace sacar , se muele y se cierne. Lo mismo 
se hace con las pastas blancas , con la dife
rencia que es necesario hervir primero las 
almendras, con objeto de quitarles el pellejo. 
Para estas pastas se emplean, bien almen
dras dulces, bien almendras amargas. 

Las cremas 6 pastas líquidas de almendras 
se preparan con las pastas anteriores ya se
cas; una de las que más se aprecian se pre
para amasando á un tiempo miel y pasta 
blanca de almendras amargas , 250 gramoy 
de cada cosa, aceite de almendras amargas 
500 gramos y cuatro yemas de huevos. 

Terminaremos indicando algunas compo
siciones de cosméticos y otros productos de 
perfumería ademas de los anteriores. 

Crema de Catay de Fariña. Trementina de 
la Meca, 30 granos; aceite de almendras dul
ces, 4 onzas; blanco de ballena , 1 [4 onza; 
flores de cinc, 2 adarmes; cera blanca, 1|4 
onza; agua de rosa, 6 onzas. Se derrite todo 
al baño María, y se bate con el agua de 

.rosas. 
Polvos dentnjicos del Perú. Azúcar blanca, 

un adarme; crémor de tártaro, 2 adarmes; 
magnesia, 1; almidón, 1; canela, 6 granos; 
macis, 2 granos ; sulfato de quinina , 3; car
mín, 5. Se reduce todo á polvo fino y ss 
mezcla con sumo cuidado; se añaden cuatro 
gotas de aceite de rosa y otro tanto del de 
menta. 

Acsesarina ó pasta para, la pul. Polvo de 
almendras amargas, 8 onzas; aceite de al-
mendras amargas, 12; jabón, 8; esperma de 
ballena , 4; polvo de jabón , 4; cinabrio , l ^ 
onza; esencia de rosa, 2 adarmes. Se derrite 
al baño María el jabón y la esperma de ba
llena, se añade el polvo de jabón. Se echa 
todo en un mortero de mármol, y ge muele 
poniendo poco á poco el polvo de almendras 
amargas hasta perfecta mezcla, ss ponen por 
último la «senQia de mm y el qisaprid. 
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Agua dentriYica de Lehon. Canela quebran

tada, 4 partes en peso; clavillo, 4; alcoholado 
de anís verde 320; se pone á macerar las tres 
sustancias j se añaden; alcohol á 25°, 1000 
partes; tintura de ámbar gris, Ij3; tintura 
de almizcle, 2; de menta, l i2 ; de canelâ  16; 
de vainilla, 16; sub-carbonato de potasa", 16. 
Este sub-carbonato se mezcla primero con 
las tinturas precedentes y se reúne á todo el 
líquido después de destilado. En fin , se deja 
reposar, y se trasiega, añadiendo IjS de oro 
fino en panes. 

Agud de hjoahan. 100 partes de esencia 
do naranja, 7 de aceite de clavillo, 10 de 
esencia de romero, 4 de esencia de menta , 7 
de esencia de flor de azahar , 600 de espí
ritu de vino. 

Aceite filócomo para la conservación del 
pelo. Médula de vaca, aceite de avellanas y 
de almendras; se mezclan en frió por partes 
iguales y se muelen. 

Vinagre aromático de Bulty. Espíritu de 
vino, 8 cuartillos; esencia de bergamota, una 
onza; de limón, una onza; de Portugal, 2[5 
onza; de romero, onza ; de esplieg'o, ]q4 
onza; de azahar, IjS onza; espíritu de melisa, 
3 copas. Se agita todo en una redoma y se 
deja reposar veinticuatro horas. Se añade 
después estracto de bálsamo de Tolú , infu
sión de estoraque, calamita, infusión de Ben
juí, infusión de clavillo , de cada eosa media 
copa. Se agita todo junto, se añaden 4 cuar
tillos de buen vinagre blanco d destilado. Se 
filtra y se añaden dos onzas de vinagre ra
dical. 

Agua, de la reinar de Hmgria. Se destilan 
en un alambique de vidrio dos libras de ro
mero con media botella de espíritu de-vino. 
Como cosmético blanquea el cutis; como me 
dicamento fortifica el estómago, siendo la 
dósis de una dracma estendida en vino. 

Pergamisics. Piel de la res limpia del ve
llón, de la humedad y jugo de la carne , raí
da, adobada y estirada. 

PergamlB®. La historia manifiesta que 
disgustado Tolomeo I , rey de Egipto, de que 
en Pérgamo, antigua ciudad del Asia, se 
formase una biblioteca capaz de competir 
con la que él mismo habia fundado en Ale
jandría, prohibió en su reino la estraccion 
del papiro (papel), á fin de impedir la conti
nuación cíe aquella. Entónces fué cuando 
/Eumenes I I , rey de Pérgamo , viendo la _ñe-
eesidad de buscar una materia que pudiese 
sustituirá dicha sustancia vegetal del Egip
to, discurrió el modo de preparar ciertas 
pieles para escribir en ellas, é inventó el 
pergamino, que se llwcaó papel de Pérgamo. 

Pericarpio. AJA fruto no es otra cosa que 
el ovario fecundado y maduro. Consta de 
dos partes, fd\ pericarpio, OJXQ forma las pare

des del ovario, y la semilla,X^ÚQ corresponde 
á los huevecillos ya fecundado s. 

El pericarpio es la membrana ó película 
esterior, á veces delgada y en ocasiones car
nosa, que sirve de cubierta á las semillas. 
Es de una ó de muchas celdas, y se compone 
ademas de tres partes: el epicarpio, el meso-
carpio 6 sarcocarpio, y el endocarpio. 

El epicarpio es la piel fina esterior que en
vuelve el fruto; el mesocárpio la parte vascu
lar y parenquimatosa situada debajo del 
epicarpio; y el endocarpio es la membrana 
que tapiza la cavidad ó caja de las semillas. 

El pericarpio es formado por hojas, ya 
únicas con dos suturas, una dorsal y otra 
ventral, ya dobles, cuádruples, etc., en cuyo 
caso, ademas de las .•wím?,? dorsales y ven
trales presentan las parietales, que resultan 
de la mutua adherencia de lashojas. 

Las hojas de los frutos, doblándose y 
uniéndose por sus bordes , originan tabiques 
verdaderos, formándose de este modo cavida 
des ó celdas, las cuales contienen las se
millas. 

Los pericarpios se dividen en dehiscentes 6 
indehiscentes, según se abren para la germi
nación de un modo regular ó irregular; de
nominándose vainas ó ventallas las piezas 
que resultan de la división de los pericarpios 
dehiscentes. 

. Perícíes. Célebre ateniense; nació hácia 
el año 494 ántes de Jesucristo: adquirió des
de lupgo mucha fama por su elocuencia y l i 
beralidad, y en 459 llegó á ser el jefe del 
partido democrático opuesto á Citnon: estuvo 
desterrado algún tiempo (457); mas por últi
mo quedó solo al frente del gobierno (4M). 
Señaló su administración con la construcción 
de hermosos edificios, con suntuosas fiestas, 
con gratificaciones distribuidas á los ciuda
danos de Atenas, y por grandes ventajas 
conseguidas en lo esterior. Por lo demás, su 
política se reduela á evitar las empresas le
janas, azarosas, y á consolidar el poder de 
Atenas, y su superioridad sobre Esparta. 
Con todo, no pudo evitar un rompimien
to entre las dos Repúblicas, rompimiento que 
dió origen á la guerra del Peloponeso (-131)) 
y áun se le ha acusado de haber provocado 
aquella guerra, apoyando á los corcirenses 
rebelados contra su metrópoli, Corinto, alia
da de Esparta. Pericles no pudo ver más que 
los primeros acontecimientos de aquella lu
cha. Al prmeífio consiguió algunas ventajas; 
pero á consecuencia de varios reveses, los 
atenienses le condenaron al pago de una 
multa y le quitaron la autoridad (430); sin 
embargo, se la volvieron al cabo del año. Mu
rió poco después en la epidemia que desolaoa 
á Atenas (429). Pericles amaba las letras, las 
artes y eljujo. En su siglo fué Quando unas 
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y otras tomaron un elevado vuelo; así es que 
ffecueníemente suele llamarse á aquella épo
ca el siglo de Perieles. Se lia dicho que su 
administración rentística no fué pui'a é irre-
pronsible, y que para no verse en la necesi
dad de rendir cuentas , suscitó la guerra del 
peloponeso. Alcibiades , su sobrino, heredó 
en parte su poder, j le escedió en sus defec
tos. Perieles tuvo con Aspasia una intimidad 
que llegó á ser célebre. Plutarco ha escrito 
su vida. _ 

Peris®-. Especie de tocado que se usó 
antiguamente.—Especie de papagayo de 
unas ocho pulgadas da largo.—En el jueg-o 
de truque el caballo de bastos.—Entre ellas: 
Apodo que dan al que gusta de estar siempre 
entre mujeres.—Lfyero:.Cuadrúpedo que ca
rece de cola, y tiene las patas delanteras ar
madas de dos uñas bastante largas. Trepa 
por los árboles, y su situación más natural 
es colgarse de una rama con el cuerpo pen
diente cabeza abajo. 

Periecos y Periscios. Los habitantes de 
la tierra se dividen, respecto de su situación 
en ella, en antífodas, antéeos j'periecosyj 
respecto de la sombra que producen á la luz 
del gol, en anfisdos 6 áscios, heteróscios j pe-
rísdos. 

Antípodas son los que se hallan en los es
treñios de un diámetro terrestre. Los antípo
das tienen la misma latitud^ pero con distinto 
nombre, una boreal y otra austral: el zenit 
del uno es nadir del otro ; cuando es medio 
dia para uno es media noche para el otro ; y 
tienen completamente opuestas las esta
ciones. 

Antéeos son los que están bajo un mismo 
meridiano, ó tienen la misma longitud y la 
latitud igual ; pero de nombre contrario. 
Tienen las mismas horas y las estaciones 
opue-tas. 

Ptriecos son los que están en un mismo pa
ralelo, ó tienen la misma latitud y en el mis
mo meridiano ; pero en distinto hemisferio. 
Tienen las mismas estaciones , pero cuando 
para unos es de dia para otros es de noche. 

Se llaman áscios ó anfisdos (sin sombra) los 
habitantes cuya sombra al mediodía se cliri-
je parte del «.ño al polo N. y parte al polo S.: 
tienen un dia al año sin sombra , el dia que 
pasa el sol por su zenit, y viven en la zona 
tórrida. 

Heteróscios son los que viven en las zonas 
templadas, cuya sombra al mediodía se di -
J'ige siempre'al polo correspondiente á su he
misferio'. 

Perisdos (sombra alrededor) son aquelbs 
cuya sombra da una vuelta en su derredor 
en 24 horas. Esto sólo sucede en los polos. 

Perles- (CASIMIRO.) Hombre de Estado: 
naQió en Grenoble en 1777, de una familia 
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de comerciantes., y murió en 1832. Fué ofi
cial da ingenieros en 1799; después tomó 
parte en las especulaciones mercantiles de su 
hermano Antonio Escipion , dirigió durante 
largo tiempo la casa de uno de los mayores 
banqueros de París , y fundó grandes esta
blecimientos industríales. En 1810 se distin
guió como publicista , por un folleto contra 
los empréstitos en el estraujero : fué enviado 
á la Cámara de los diputados por los electo
res parisienses en i817 y durante 13 años 
consecutivos tomó asiento en ella , colocán
dose en primera linea entre los oradores más 
elocuentes de la oposición. En 1830, se en
contraba en el número de los 221; elegido 
nresidente de la Cámara, después de la revo
lución de julio, mostró tanta resolución como 
talento. A l año, siguiente, cuando cayó el 
ministerio Laffite, fué nombrado jefe del ga
binete , y desplegó la mayor firmeza, contra 
las tendencias anárquicas, haciendo de este 
modo el sacrificio de su popularidad. Al 
mismo tiempo respondía á las exigencias de 
las cortes del Norte, con la toma de Amba
res y de Ano ma; pero debilitado por la tisis 
y por las fatigas parlamentarias, murió en 
1832, víctima de su celo por el bien público. 
Se le elevó un magnífico mausoleo en el ce
menterio del P. Lachaise, á espensas de una 
suscricion nacional. 

Periferia (del gr. PERI, alrededor, y FERO. 
llevar.) Esta palabra en general significa lo 
mismo que perímetro ; pero suele emplearse 
especialmente para espresar la circunferen
cia, con lo que parece está más conforme la 
etimología, porque la circunferencia se traza 
llevando un punto alrededor del centro. 

Perineo, perlh©!!®. No siempre los pla
netas están á la misma distancia del sol. Se 
llama afelio el punto más distante del sol en 
la órbita de un planeta , y perihelio el punto 
más próximo al sol. Distancia media es el 
término medio entre estas dos distancias es
tremas.—Del mismo modo se llama apogeo el 
punto en que un planeta se encuentra más 
distante de la tierra, y perigeo el más pró
ximo. 

Psrig-^m©. En el lugar que deberían 
ocupar el cáliz y la corola se ven muchas 
flores hojuelas de igual forma, color y con
sistencia entre sí, de aspecto callcino unas 
veces, petaloídeo otras, libres ó soldadas, 
que han sido denominadas tépalos, y tomadas 

i en conjunto, perigoneo. El té de Europa, la 
| remolacha, la acelga, la barrilla, el azafrán, 
í el narciso, el junquillo , el ajo, la cebolla y 
i otras várias pueden servir de ejemplos. 
| Perímetro (del gr. PERI, alrededor, y 
' METRON, medida; medida al rededor.) El 

conjunto de líneas que cierran una porción 
: de -^[mo.—Contorno, Algunos autores hacen 
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una distinción entr© perímetro y contorno, 
diciendo que esta palabra espresa el conjun
to de las lineas, y aquella su valor numérico. 

Periódica (der. de PERIODO.) . Cantidad en 
que hay número de cifras que se repite inde
finidamente en el mismo Orden.—Algunos 
geómetras han llamado curvas periódicas á 
las ramas indefinidas cuyas abscisas ú orde
nadas forman un período. 

Periódico, c?. Que pertenece al período. 
— Ôbra 6 papel que se publica en ciertos dias 
<5 por tiempo determinado. 

Periódicos. El origen de los periódicos, 
como el de otras muchas cosas 3 ba sido ma
teria de várias conjeturas y de discordes pa
receres. 

Creen algunos que cuando empezaron á 
-jonocerse los periódicos en Europa, hacia ya 
bastantes siglos que existían en la China; 
porque como continuamente se puede obser
var, los chinos se han anticipado á nosotros 
en muchas invenciones útiles. En corrobora
ción de esta opinión, se asegura que en 
aquel imperio se publican de tiempo inme
morial dos periódicos por lo ménos^ siendo 
une de ellos la ^«cefe'del gobierno que se 
mprime diariamente en Pekin. 

En cuanto á la época en que principiaron 
á publicarse en Europa, convienen todos en 
que fué en e'í siglo xvn ; pero no en el año 
ni en el país en que esto se verificó. No obs
tante, los más son de opinión de que á prin
cipios de dicho siglo empezó á publicarse en 
Venecia un periódico semanal, por el cual 
se pagaba una pequeña moneda llamada t/a-
cetfa, á.G donde tomó el nombre; j se presti-
me que los venecianos tomarían quizás de 
los chinos la primera idea de su periódico. 

Algunas de las ciudades principales de 
Europa no tardaron en seguir el ejemplo de 
Venecia; y en Paris el médico Teofrasto Ee-
naudot, empegó á publicar una «Caceta» 
en 1631. 

No faltan autores que ponen en duda lo 
referido, y aseguran que habiendo ocurrido 
á Mr. Sallo el pensamiento de publicar un 
folleto semanal Contra los literatos de su 
época , le puso en planta, siendo éste el pri
mer periódico que se imprimió en Europa, 
el cual comenzó á salir el dia 5 de enero 
de 1665 bajo el título de Diario de los Sáhios. 

Sea como quiera, lo cierto es que en el si
glo XVII empezó la publicación de. los perió
dicos en Europa, primeramente semanales y 
después más ó ménos á menucio: y desde 
aquella época hasta la presente no han cesa
do de publicarse periódicos de todas clases, 
títulos y fórmaselos cuales se imprimen aho
ra en casi todos los países del mundo. 

Én la Historia geográfica y estadística de la 
provincia: de T^iiel publicada por D, P. Pru-
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neda, se dice que los fundadores de la prensa 
española fueron D. Juan Martínez Salafranca 
D Juan Antonio Lozano y D. Francisco Ma
riano ISÍifo, hijos de la provincia de Teruel 
Salafranca, dice, fué natural deTeruel/creó el 
primer periódico que se ha publicado en Es
paña con el título de Diario d.e los literatos 
que empezó á ver la luz pública el año 1737' 
Lozano, nacido en Segura, se asoció con Ñifo 
para la publicación del Diario curioso y eruiU 
tú, que obtuvo general aceptación, y yino 
publicándose con várias alternativas, hasta 
el año 1784. Nifo, hijo de Alcañiz, aparte de 
sus numerosos trabajos históricos, literarios 
y críticos, comprendió mejor que sus prede
cesores lo que debia ser el periodismo. No se 
distinguió tanto por su talento, que sin ser 
superior era bastante claro, cuanto por su in
cansable laboriosidad. Fundó y ^dirigió seis 
periódicos, cuyos títulos enumera elSr. Pru- , 
neda en la introducción de su obra. 

Períod©. Es período un sentido'breve y 
absolato comprendido numerosamente en el 
contorno de proposiciones enlazadas en
tre sí. 

Consta el período de miembros é incisos. 
Miembro del período es aquel que com

prende un sentido casi perfecto; pero que le 
falta algo para quedar independiente. 

Es inciso aquella parte del período que 
sólo contiene uua proposición ú oración gra
matical . 

Puede ser el período simple, bimembre, 
trimembre y cuadrimembre, según tenga 
uno, dos, tres, ó cuatro miembros; pero ge
neralmente solo consideramos en el período 
dos partes, á sahev. protasis ó antecedente, y 
apodosis ó consiguiente. 

Es rodeo periódico el período cuyos miem
bros van acompañados de proposiciones ac
cesorias para esplicar la principal, quitados 
los cuales queda todavía sentido perfecto. 

Se tiene por el más perfecto el cuadri-
membre, especialmente cuando sus dos pri
meros miembros componen el antecedente y 
los últimos el consiguiente. 

No podemos fijar en los períodos de más de 
dos miembros hasta dónde llega el antece
dente, y desde dónde es el consiguiente, 
pues en" los trimembres y áun cuadrimem-
bres suele llegar el antecedente hasta el se
gundo ó tercer miembro, y el último es el 
consiguiente. 

Peded® (del gr. PEPJ alrededor, y onos, 
camino alrededor , redondo , terminado). 
Llámase período en las fracciones decimales 
ó continuas una cantidad que se repite orde
nadamente hasta el infinito. Por ejemplo, en 
la fracción 0,3333 continuada hasta el 
infinito, 3 es el período.—Se aplica t m m ^ 
en geometría esta palabra á las «juívas tof 
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máda^ poi' tiüü,,fig'ixva deí-Qrmma,da qaa 
sucade regularmeute liasta el ináaito. 

Perisstl©. Membrana ó película delgada 
que rodea casi todos los huesos . 

Peripatéticos. Es decir, PASEANTES: dis
cípulos de Aristóteles, llamados así, se cree, 
porque se reunían para oir á su maestro en 
las salas 6 paseos (peripatoi) del Liceo. Los 
principales peripatéticos son, Teofrasto, Es-
troton, Licon, Jerónimo de Rodas, Aiston de 
Caos, Criíolac, Diodoro de Tiro, Andrómeo 
de Rodas, que reparó ó restauró los libros de 
Aristóteles, Demetrio de Falero , Nicolás de 
Damasco, Ammonio de Alejandría , Alejan
dro de Afrodisia, Alejandro de Eges, Clau-
diano Mamerto, Boecio y Cassidoro. En la 
edad media el peripatetismo formó el centro 
de la filosofía escolástica , y dominó esclusi-
vamente hasta el siglo xiv. Desde aquella 
época fué sin cesar batido en brecha por 
Eamus, Patrizzi, Baoon, DasQarfces y otros 
muchos filósofos. 

Peripecia, Mudanza repentina de un es
tado á otro en los personajes del drama. 

Perispermo. En historia natural se re
fiere esta voz á las semillas ó simientes. 

La almendra contiene al embrión, acompa
ñado generalmente de una masa de tejido 
celular de consistencia variada , que se ele-
mxaixiz,perispermo ó endospermo. 

Exista ó no el perispermo ,• el embrión es la. 
parte principal de la semilla; en él se hallan 
en estado rudimentario los primeros órganos 
de una nueva planta; y está formado de las 
tres partes siguientes: rejo , pMmula J cuerpo 
soíiledonar. 

El rejo.es la parte del embrión que en la 
época de la florescencia forma la raíz de la 
nueva planta. La plúmula es la parte del 
embrión que se desarrolla en dirección opues
ta al rejo. Se llama cuerpo cotiledonar al 
conjunto de cotiledones, cualquiera que sea 
su número; estos son las primeras hojas v i 
sibles en la planta. 

Perltóne®. Membrana serosa que tapiza 
las paredes d® la cavidad abdominal. (De 
pm, al rededor, y defería, tender.) 

Perjurio. Delito de jurar falso, ó acto de 
perjurarse. 

Perlas. Las perlas son producidas por 
algunas especies do moluscos bivalvos suje
tos á una especie de enfermedad causada por 
la introducción de cuerpos estraños en el in 
terior de su concha; la sustancia anacarada. . 
en vez de estenderse en capas sobre la Con
cha, envuelve entóneos estas sustancias para 1 
poner su cuerpo al abrigo de las irrigación s? 
Que producen. La perla está formada de ca
pas concéntricas alrededor de nú núcleo ce» . 
tral qus es el cuerpo estraño; oríges m ;. Ü 
iorma<5ÍQn? su sustancia es de ig-ual natural s -

sa que el nácar v 
i de carbonato do cal. 
• Las espécies de moluscos más ricas en ná

car son las que producen las perlas ; las más 
apreciadas idenen d® Ceylan y de Olmutz, 
en el golfo Pérsico, donde su pesca da lugar 
á un comercio bastante importante. Los 
orientales las aprecian del mismo modo que 
las piedras gemas más caras; en Europa son 
mucho menos buscadas y su precio es mucho 
menos elevado. Para ser apreciadas ¡as per
las deben ser gruesas, esférieas, y reflejar la 
luz descomponiéndola con gran viveza. 

Perlas artiíldalss. Nombre de unos glo-
bulitos de vidrio delgado, perforados para 
poder ensartarse y preparadas ds moc|o que 
puedan evitar las concreciones redondas, 
brillantes é irisadas da las perlas oriéntale» 
que se sacan de ciertas conchas bivalban. 

Perlesía. Resolución ó relajación d*e los 
nervios, en que pierden su vigor, y se impi
de su movimiento y sensación. 

Pertesgsr. Ir navegando por 
de luengó. 

Pemuía . Trueque, .cambio.-
que dos hacen de sus beneficios en manos 
del ordinario eclesiástico , con súplica recí
proca para qus dé libremente el beneficio 
del uno ál otro. 

PsmKÍseiois (del lat. PERMUTATIO, mu
danza, cambio, permutación.) , Llámanse 
permutaciones ios diferentes griipos que ss 
pueden formar con. varias letras Ó cosas, to
madas dos á dos, tres á tres, etc. Cuando en 
cada permutación entran dos letras, la per
mutación se llama iinarid, cuando entra» 
tres, ternaria, cuaternaria, etc. 

Par®. Yariedad de la manzana común.— 
Variedad del manzano común.—Jimen á-Pe
dro Jiménez: Variedad ó casta de uva".—Pedro: 
Adversativa con que se contrapone el estre
mo de una oración al de Otra, moderando su 
sentido 6 destrujóndole.—Suele usarse como 
•sustantivo, y significa defeeto.—Me'pero no 
esta- madnroi Modo de hablar con que se pre
viene á alguno para que no prosiga en la 
contradicción que hace , por no ser ocasión 6 
tener inconveniente. 

Persgrifllaáa. Sandez, simpleza en el 
hablar. 

Véase lo que acerca de estas palabras dice 
el erudito 1), V. Joaquin Bastusj ¿de. Barce
lona: - ' 

«Son ciertas verdades que de puro claras es 
necedad el afirmarlas. Qtievodo refiere várias 
de ellas en la 5Visita tk los qlrisí'ws.» 

Por ejemplo: 
«Muchas cosas nos dejaron 
Las antiguas profecías: 
Dijeron que en nuestros dis§ 

.Será lo qu« Dios quisiere-

una cosía 

-Renuncia 
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Si lloviere habrá lodos, 
Y será cosa de ver, 
Que nadie podrá correr 
Sin echar atrás los codos. 
Volaráse con las plumas, 
Andaráse con los pies 
Serán seis, dos veces tres.» 

A estas, que entónces se llamaban profe
cías, llamamos ahora comunmente: .«Verda
des de Paro Grullo.» 

Que á la mano cerrada 
Llamaba puño. 

Se ignora si verdaderamente existió, «Pero 
ó Pedro Grullo;» el autor 6 colector de un 
gran número de sandeces, axiomas j apoteg
mas, de tal manera claros, que, como hemos 
dicho, el afirmarlos es necedad. 

Nada tendría de particular que verdade
ramente hubiese existido y que podria con
siderarse como la primera 6 segunda parte 
de «Beríoldo.» 

Según el autor de la «Pícara Justina,» c i 
tado por Bovde, Pero Grullo hubo de ser 
asturiano. 

Añaden que hay una profecía suya en As
turias, de que ha de venir por el rio una 
avenida de oro y toneles de vino de Rivada-
via; y que por estar prevenidos para la pesca, 
los paisanos de Pero Grullo andan siempre 
descalsos. 

Peroración. Compendio ó recopilación 
de las rabones que se han espuesto para 
prueba-de algún asunto. 

Parpena. Asesino de Sestorio, cuyo ase
sinato cometió en el punto donde hoy existe 
Aitono. 

FerpeBdlcaísT (del lat. PEE, en medio de, 
al través de, y PENDO, is, ERE , pesar, gravi
tar, tener peso; es decir, que pesa abtravés 
de algo, como un hilo que sostiene tan peso 
en el estremo.) La linea recta que cae sobre 
otra formando dos ángulos adyacentes igua
les.-—P&«o perpendicular, el que cae sobre 
otro formando dos ángulos diedros adyacen
tes iguales. 

Perpsnti de Com© (MADAMA LENA.) Per
feccionó en 1806, estando en Milán, el méto
do de hilar el amianto, y en 1807 hizo un 
ensayo para fabricar con este fósil un papel 
indestructible por el fuego, en el cual se 
puede escribir é imprimir. 

P ipétua. Planta cuya flor arrancada 
persiste meses enteros sin padecer altera
ción.—.4?wm7&: Planta que produce los ta
llos de dos piés de altura, y las flores peque
ñas, amarillas y reunidas, formando una ca
bezuela globosa.—Planta que se diferencia 
de la del mismo nombre , en tener las hojas 
más anchas. 

Perrero. El que en las iglesias catedra
les tiene cuidado de echar fuera de ellas los 
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perros.—El que cuida ó tiene á su cargo los 
perros de caza.—El que es muy aficionado £ 
tener ó criar perros.—-El que engaña á otro 

Ferro. A l segundo grupo ó sub-tribu de 
los digitígrados pertenecen el^e^o, el loboj 
la zorra. El perro, tan célebre por su vigilan-
cia, valor y afecto, posee una gran vista; su 
olfato es sutil, y el oido muy delicado! Se 
conocen muchas variedades; perro de ganado 
podenco, dañes, galgo, de aguas, dogo, etc., 
todos estos perros existen en el estado do
méstico. 'Elperro salvaje tiene las orejas cor
tas y derechas, y se parece en su forma al 
perro de ganado. 

Perro y galio. Orden de caballería fran
cesa, sustituida el año 500 de Jesucristo por 
Montmorency, que haciéndose bautizar con 
el rey Clovis, se denominó el primer cristia
no. Fue su divisa un collar compuesto de 
una cadena de oro formada por cabezas de 
ciervo, del que pendia una medalla con la 
imágen de un perro y de un gallo, y por di
visa: « Vigiles. y> 

Perseo. Una de las veintidós constela
ciones celestes. 

Persea. Pei'seo era hijo de Júpiter y de 
Danae. Informado Acrisio, rey de Argos y 
padre de esta princesa, del nacimiento de Per-

j seo, trató de impedir el cumplimiento del va-
1 ticinio del oráculo, el cual le habia predicho 

que moriría á manoS de uno de sus nietos. Al 
efecto mandó dar la muerte á Peraeo y á su 
madre, disponiendo que los abandonaran en 
una barquilla en medio de las olas. Pero la 
protección de Júpiter les salvó del riesgo, 
haciendo que la barquilla abordara á las cos
tas deSerife, una de las Ciclades. Polidecío, 
rey de esta isla, hizo educar á Perseo en 
unión con sus hijos, aunque aspirando lue
go á la mano de Danae, pretendió separarlo 
de'su lado. Convidó á sus bodas á todos los 
cortesanos, con obligación de que cada uno 
habia de regalarle un caballo. No pudiendo 
Perseo cumplir con este deber, ofreció traer 
en cambio la cabeza de Medusa, y creyendo 
Polidecto que el temerario perecería en su 
empresa, aceptó la proposición. Octavo Per-
seo los auxilios de Pintón que le prestó su 
casco, los de Minerva que le dió su escudo, 
y los de Mercurio que le dió sus alas, arman
do su mano de una espada de diamanle. Pre
venido así el jóven héroe, fué en Hasca de las 
Greas, hermanas de las Gorgonas, las cuales 
no tenian entre todas más que un diente y 
un ojo que pasaban de unas á otras. A bene
ficio del casco de Pluton que le hacia intisi-
ble, logró Peseo apoderarse de este ojo y .d6 
este diente, ofreciendo devolvérselo si *as 
Greas ledescubrian la residencia de las Gor
gonas. Logró su intento Perseo, se dmgi 
al otro lado del Océano occidental, en-
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coutró dormidas á Jas Grorgonas, pero no se 
atrevió á mirarlas de frente, porque su sola 
presencia le habría petrificado. Así es que se 
acercó á ellas de espaldas, mirándolas sólo 
en el escudo de Minerva, que como era mu j 
brillante, reflejaban con mucha perfección 
sus figuras, y cuando estuvo á buena distan
cia, cortó de un sólo golpe la cabeza de Me-̂ -
¿usa. De la sangre del monstruo nació Pega
so, caballo coa alas, que se remontó al mo
mento y descendió sobre el Helicón, donde 
estuvo á servicio de las musas. 

Conducido Perseo después de esta hazaña 
por las alas alas de Mercurio, llegó á la Mau
ritania, donde reinaba el gigante Atlas, el 
cual, como se negase á recibirle, y habién
dole mostrado su huésped la cabeza de Me
dusa, fué trasformado en la montaña que 
lleva su nombre. Cumplida esta venganza, 
prosiguió Perseo su camino por en medio de 
los aires, hácialas costas de la Etiopia, don
de encontró á Andrómeda, hija de Cefeo, 
espuesta sobre una roca y á punto de ser de
vorada por un monstruo marino. El viajero 
ofreció librarla si su padre consentía en dár
sela en matrimonio: obtenida esta promesa 
arrojóse Perseo desde lo alto de los aires 
sebre el horrible monstruo, y le cortó la ca
beza. Fineo, tío de Andromera, quiso . po
nerse á su boda con Perseo, y acompañado 
de mucha jente armada penetró en el palacio 
y robó á su sobrina; mas el héroe les petrificó 
á él y á todos los suyos cen sólo mostrarles 
la cabfza de Medusa. Llegado al fin á la is
la de Serife con el trofeo prometido, encon
tró á su madre víctima de las violencias de 
Polídecto, aunque protegida por Dietis, her
mano del tirano. Mostró Perseo á Polídecto. 
la cabeza de Medusa; le convirtió en piedra, 
ydió su trono al honrado Dictis. Después de 
esta iiltíma hazaña volvió el héroe sus armas 
;á los dioses, 

De Serife se embarcó Perseo para Pelopo
neso con Danae, su madre, y con Andróme
da, se esposa, y allí tomó parte en los jue
gos que Teuthamias, rey deLarissa, celebra
ba en honor de su padre. Estando en este 
ejercicio lanzó un disco sobre un anciano 
que estaba sentado entre los espectadores: 
este anciano era Acrisio, el cual había bus
cado un asilo en la corte del rey de Larissa, 
cuando supo la vuelta de su nieto al Pelopo
neso, creyendo evitar de este modo el cum
plimiento de la predicción del oráculo. Esta 
desgracia que causó gran pesadumbre á Per-
seo, le hacia señor de Argos; pero el nuevo 
seberano cedió esta ciudad á Megapentho, 
recibiendo en cambio á Tyrinto, donde reinó 
.pacíficamente. Ignórase en que tiempo y de 
qué modo murió Perseo. En sus aventuras y 
en el artificio de que se valió para vencer a 

M i - PEE. 
IOB enemigos, se nota el emblema del arte áu 
la guerra. 

Persevarsmeia. Constancia, permanen
cia y continuación en lo empezado.—Dura
ción permanente ó continua de alguna cosa. 
—Final: Constancia en la virtud y en man
tener la gracia hasta la muerte. 

Fersia. Persia confina al N. con el mar 
Caspio y la Tartaria , al E. con el Afghanis-
tan, al S. con el golfo Pérsico , y al O. con la 
Turquía Asiática. Tiene una ostensión de 
34.000 leguas cuadradas, con unos §!.000.000 
de habitantes. Está dividida en doce provin
cias. . 

Los rios más principales de Persia son : el 
Aras al N. , y el Kerah y el Sitagoras al S. 
Los montes son el Ararat y el Korasan al N... 
y en el centro los de Elbv.i'kv 

La Persia es un imperio despótico, cuyo 
jefe toma el título de /S r̂íA; los persas son 
mahometanos, aunque hay bastantes idóla
tras y cristianos. -. 

El terreno es muy feraz: produce en abun
dancia granos, frutas, tabaco, opio, maná, 
seda y algodom La industria consiste prin
cipalmente en sus: ricos tapices y tejidos, y 
en armas blancas. 

Tawis cerca del lago Ormiah, al N., es 
población muy comercial -—Teherán é Ispa-
han. que son las dos ciñdades mayores de 
Persia, en la provincia de Irak-Agemi.— 
MecMed, capital del Korasan.—Kerman , al 
S. E.—Chiraz, en el Farsistan , y Suster , en 
el Kuristan. 

El libro sagrado de los persas es el Zend-
Avesta,. atribuido á Zoroastro, filósofo me-
do, que vivía en el siglo v i ántes de la era 
cristiana. Reconoce un Ser supremo, Zer-
nane, Akerene, eterno, infinito, fuente de 
toda hermosura, origen de la equidad y 
de la justicia, sin socio ni igual, existente y 
sabio por sí mismo, hacedor de todas las co
sas. De su seno salieron, Ormuzd, principio 
de todo lo bueno; y Ahriman, origen de todo 
lo malo; Ormuzd produjo una muchedumbre 
de genios buenos; así como Ahriman produ
jo otra multitud de genios malos. Entre 
aquellos y estos se halla dividido el mundo; 
y de aquí la lucha en el órden físico y moral 
del universo. El alma es inmortal; y después 
de esta vida le está reservado el premio ó el 
castigo, según merezcan sus obras. La in 
clinación del hombre al mal proviene del 
pecado con que se contaminó el primer pa
dre. La lucha entre Ormuzd y Ahriman, 
tendrá un fin; y el triunfo quedará por Or^ 
muzd, principio del bien. 

En la doctrina de los persas se halla el 
dualismo que después se ha presentado bajo 
diversas formas en el maniqueismo antiguo 
y moderno. Pero también se descubren en el 
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Zsad-Avesta, loi 'vostigios dé las íradicioasS 
prlmitiTas: los dogmas de la unidad de Dios, 
de la creación de la iaimortalidad del alma, 
de los premios y castigos en una vida futura; 
siendo notable que se encuentre en el mismo 
error de la dualidad de los principios, un 
rastro de lo que nos enseña nuestra religión 
sobre la rebeldía de algunos espíritus, y sus 
luchas con los que permanecieron sumisos á 
la voluntad del Criador. 

Persona- Individuo de la naturaleza inte
lectual 6 de la naturaleza humana.-—Cual
quier hombre 6 mujer en particular, espe
cialmente de quien no se sabe el nombre.— 
Disposición ó figura del cuerpo.—-Hombre 
distinguido en la república con algún empleo 
muy honorífico 6 poderoso.—-Hombre de 
prenda^, capacidad, disposición y prudencia. 
—Se dice del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Sai^to, que son tres distintas con una esen
cia.—Cualquier nombre ó pronombre con 
quien conciei'ta el verbo j respecto de quien 
se conjuga.—-JEn las comedias. Interlocutor. 
-^Especie de dignidad, llamada por los ára
bes sílniugea, que los astrólogos atribuyen á 
los planetas cuando se colocan d@ cierto 
modo. 

Personado. Beneficio 6 dignidad que da 
alguna preeminencia en la iglesia sin juris
dicción particular.—'Persona que tiene esta 
prerogativa.—-En Cataluña, beneficio quá se 
funda á fin sólo de permutarle con otros ver
daderamente beneficios eclesiásticos. 

Personific^elon. Esta figura, sin duda la 
más atrevida, que parece á primera vista i n -
varoiímil, tiene un fundamento conocido por 
íados íjn la naturaleza. Sea una propensión 
del hombre á suponer vida en las cosas y 
asemejarlas á sí; sea la costumbre de tratarse 
y tratar á los séres vivientes , que le seduce 
y estravía; sea cierta analogía , ya entre las 
calidades sensibles de las cosas, y las con que 
se manifiestan los afectos humanus, ya entre 
las circunstancias que asisten á aquellas, y 
las que motivan estos., es indudable que ha
blamos frecuentemente de los séres inanima
dos, como si tuviesen sentimientos y casi 
nos parees que nos escuchan y acompañan. 

Supuesta, pues, esta disposición general, 
sólo se necesita un impulso para exaltarla y 
llevarla á su complemento ; y ese impulso lo 
da la pasión. A l hombre agitado de ella pa
rece quedos objetos, amigos suyos, toman 
parte en su pena ó en su alegría, que le ha
blan de su dolor, que le reciierdan el agravio 
y le exhortan á la venganza. 

Dos ionios principales y más fuertes gra
dos de personificación. El primero , cuando 
se introducen objetos inseBiibles obraado 
coiao los vivientes. 

EB el segundo grado jle penomfiQacion, se 

pr6Befite.il habiaudo io» «éré» minínmáos 
alegóricos. 

Dos reglas deben observarse en esta figura. 
La primera, es no usarla en su mayor grado, 
sino impelido de un movimiento fuerte del 
alma, tal que cause ilusión al mismo que la 
ejecuta; y no continuarla, cuando este rapto 
ernpieaa á decaer. La segunda, no personifi
car objeto que no tenga alguna dignidad, 
para que pueda hacer la impresión que se 
pretende. 

Perspectiva. Ciencia que enseña á deli
near en una superficie los objetos, con tal 
arte que parezcan á la vista como verdade
ros.—-La misma obra ó representación ejecu
tada con el arte de la perspectiva.-^Todo el 
objeto de la vista en la mayor distancia, eg-
pecialmente cuando es ameno.—Apariencia 
ó representación engañosa y falaz de las 
cosas» 

Persplemdad. Claridad, trasparencias 
limpieza.—Claridad en la esplicaqipnj espre<= 
sion y limpieza de estilo. 

Persuadir. Obligar á alguno con el po« 
der de las razones ó discursos que se le pro
ponen á que ejecute alguna cosa ó la crea.— 
Inclinará uno con eficacia á las tusas que 
van fuera de razón. 

Pertiguero. Ministro secular en las igle
sias catedrales, que asiste llevando en la 
mano una pértiga 6 vara larga.—iM^^Of él-
Santiago-. Dignidad en esta iglesia de gran 
autoridad y representación. 

Pertrechos. Municiones, armas y demás 
instrumentos ó máquinas de guerra para la 
fortificación y defensa,—Todos los instru
mentos necesarios para cualquiera operación.. 

Perú. El Perú está situado entre Oolow-
bia al N. , el Brasil y Solivia al E., y el Gran 
Océano al S. y O. Tiene unas 40.Q00 leguas 
cuadradas, con 2.500.000 habitantes. 

Está regado por el M&rañon, el I/cay a y el 
Madera. Hay bastantes lagos , en r̂e eüos el 
de Titicaca. Sus montes son los Andes, que 
forman algunos volcanes, como el de Are-

, y que abundan en ricas minas de me-
preciosos. 

El Perú forma una República; profesa la 
religión católica; habla la lengua español*, J 
tiene un ejército de 6.000 hombres. 

Los pueblos más notables son: MMM » ca
pital, con universidad y catedral; 61.000 
habitantes.—Tí^/«7^ y .'Jat'ya, en fértil ter
reno.—Cf̂ co y Arequipa. , 

Perugino (PEDEQ VANUCCI, llamado el-) 
Gran pintor, nació en 1446 en Cittá delle» 
Pieve y murió en 1524. Fué jefe de la escue
la romana, maestro de Rafael y ̂ autor de mu-
©hoa hermosos frescos qus exist«n todatia 
en Perusa, Florencia y Roma. Sus cuidros, 
aunque algo duros y ¿ u y parecidos los uno» 
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á los otfS§, sé distiug'Qsn no obstante par el 
eoiorido j por otras cualidades preciosas. Se 
admira principalmente su cuadro del Casa
miento de la Virgen, hecho en Perusa. 

Pemlero, ra. Natural del Perú y perte
neciente á este reino.—Que ha Tenido desde 
el reino del Perú á España.—-Sujeto adine
rado .r-i-Yasija de barro, angosta desuelo, 
ancha de barriga y estrecha de boca. 

Pesantez. Todos los cuerpos se atraen 
entre sí en razón directa de su masa, es decir, 
de la cantidad de materia quecontienen y en 
razón inversa del cuadrado de la distancia; 
este principia es el de la atracción 6 gravita
ción universal cuyas leyes fué Keplero el pri
mero en descubrir, por la observación direc
ta de los astros, y que más tarde fué demos
trada matemáticamente por Newton y espe-
rimentalmente por Carendish. La acción que 
el globo terrestre ejerce sobre los cuerpos si
tuados en su superficie, se llama gravedad 6 
pesantez. La atracción que una esfera com
puesta de elementos de igual densidad ó de 
elementos de densidades diferentes dispues
tos por capas concéntricas , que es sensible
mente el 3aso del globo terrestre , ejerce so
bre los cuerpos situados en su superficie, es 
la misma que si se supusiera toda la masa de 
esta «sfera reunida hácia este centro , es de
cir, perpendicularmente á la superficie de las 
aguas tranquilas. La acción de la gravedad 
tiende á hacer caer los cuerpos y ejerce sobre 
ellos una acción cuyo resultante constituye 
el peso de estos cuerpos. Da las definiciones 
que acabamos de dar, resulta que en el mis
mo paraje, bajo el mismo volúmen, los pesos 
de los cuerpos son proporcionales á la canti
dad de materia ó á la masa que encierran bajo 
el mismo volúmen. Se ll&msi. densidad 6 peso 
específico el peso de un euerpo, bajo la unidad 
de volúmen, referido á la unidad de peso. 

Pesca. Asunto es este, considerado bajo 
su punto de vista industrial, que requiere 
para ser tratado con estéasion más espacio 
del que permite un diccionario. 

Principiaremos por hablar de la pesca más 
sencilla, que es la de caña y anzuelo. Un 
pescador de caña debe estar provisto de cañas, 
anzuelos, cordeles, una sonda, boyas, cor
chos, sedales, argolla para desenredar los 
anzuelos, redecilla, cajas de cebos 6 saquitos. 

Ademas de la caña se usan otros artificios 
para pescar con anzuelo. Uno de ellos es el 
rebote, que consiste en dos largos sedales 
atados é, una rama de árbol ó a una estaca, 
que se introduce de manera que esté al al
cance de los peces en los parajes frecuénta
nos por ftHog ; 1̂ , pesca de hor^dlh §s una 
eru2 de hierro 6 de cobre pg^da é un cordel 
iargo por un cabo pendiendo del otro una 

gruesa boya, y cierto númwo ds biazoiadas 
guarnecidas de ánzuelos por las estrsmida-
des de la cruz, en cuya disposición se cala en 
el fondo del mar. La pesca de palangre con
siste en Uiáar una>cesta sin asas que se ata á 
un cordel oe veinticinco á treinta brazas ter
minado por un corcho: tres liñas la sostienen 
como á una balanza, reuniéndose á otra para-
que no se incline á ningún lado. El borde de 
la cesta está rodeado de anzuelos cebados, y 
se cala llenándola de piedras. El^ro 6 balles
ta es una barba de ballena, mimbre 6 junco 
doblada en forma circular / de modo que sal
gan los dos estremos fuera de la circunferen
cia como una cuarta parte de vara , en cuya 
disposición se ata bien con bramante. El aro 
se liga á otra cuerda que lo atraviesa pasan
do por el punto de unión de sus estremida-
des guarnecidas de anzuelos, aVpunto dia-
metralmente opuesto donde se coloca una 
plomada de dos 6 tres libras. La 'patera- es una 
liña de 29 brazas de largo atada por uno de 
sus cabos á una vara y por el otro á un pe
dazo de plomo para que se introduzca en ei 
fondo con varios anzuelos sin cebar sujetos á 
aquella, sirviendo de cebo un pez de latón 6 
de estaño ensartado en la vara. Los aparejos 
indicados se usan por lo regular en los mares 
sin mareas , pero los que siguen se aplican 
sólo á las pesqueras deí Océano , euando hay 
bajamar sóbrelas playas que han de subir 
las aguas en su ascenso. Son: el de la, piedra 
pequeña que es una liña de uua braza con un 
anzuelo y á veces una boya á una de sus 
puntas y á la otra una piedra del grueso de 
un huevo de pato, la que se encierra en la 
arena tendiendo la cuerda y del mismo modo 
se colocan muchas, para que al subir la ma
rea, los peces ataquen ios cebos y se engan
chen en los anzuelos. El volador se haqe con 
un sedal grueso como el dedo meñique y de 
veinticuatro brasas de largo, al que se ata de 
dos en dos brasas un hilo torcido que esce
diendo igualmente por ambos cabos á la 
cuerda maestra, forma una especie de cruz 
cuyos brazos terminan en anzuelos, Se tien
de también sobre la playa atada á estacas 
que se clavan en la arena. FApalo 6 piquete en 
cualquiera de los armadijos anteriores, cuan
do se aplican á la pesca de aquellos peces 
que nadan entre dos aguas; en cuyo caso se 
suspenden atando las liñas de modo que que
den bien tirantes, á dos estacas de 3 á S.piés 
de largo que se aseguran enterrándolas en la 
playa por cada estremo inferior. 

La pesca de pz/se hace preparando cuerdas 
maestras de 6 á 6 brazas de longitud, qug se 
cargan de cuerdecillas colocadas entré sí á 
una brasa de distancia, introduciendo en la 
libera la cuerefe principal ¿ la proftta^l^d 
de 3 á 4 pulgadas, y al subir @1 agu» guspen^ 
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de las brazóladas por ios corclios y las hace 
dar vueltas á un lado j otro. 

La pesca del dedo se practica con liñas se
mejantes á las que se emplean para pesca? 
con caña, pero con la diferencia de que pue
den ser mucho más largas. Puesto el pesca
dor en una canoa de noehe á la claridad de la 
luna, cuando el mar está en calma , echa las 
liñas con los anzuelos cebados, sin separarse 
mucho de la costa, lo cual es análogo á la 
pesca llamada en Valencia de bolantín.. 

La primavera y el estío son las estaciones 
más favorables para la pesea con caña. La de 
redes se practica indistintamente todo el año, 
escepto cuando hace frió ; la época mejor es 
el otoño. 

Cuando el tiempo está borrascoso frecuen
ta el pescado las riberas y si cae rocío deja el 
fondo para subir á la superficie. En estos ca
so», y cuando soplan los vientos del Sud y 
Sudoeste, la pesca de caña es buena, pero no 
cuando el cielo está sereno y el agua corre 
tranquila. Después de la lluvia se suele coger 
mucho pescado, pero si haceí calor es menes
ter pescar por la mañana ó por la tarde, des
pués .de ponerse el sol. En invierno por el 
contrario, las horas mejores son las de medio
día. Cuando llovizna 6 cuando el tiempo está 
nublado, el pescado se pasea por el fondo de 
las aguas, sobre todo en los estanques. Si el 
tiempo está borrascoso y se oye el ruido del 
trueno, si hay relámpagos ó graniza, el pes
cado no suele picar dpsde algunas horas án-
tes de la tormenta. Cuando los peces saltan 
fuera del agua para enger los insectos de 
los que vuelan cerca de la superficie, es señal 
de que picará. En los rios en que el agua es 
limpia y de poca profundidad, se debe pescar 
siempre en la corriente , pero en los de mu
cho fondo en las orillas y en los remolinos. 
Si el cielo está despejado y el agua es clara, 
no deben ponerse boyas grandes , porque los 
peces se asustarían al verlas. Si hace viento, 
frió y sol, buscan los peces los parajes abri
gados; pero entdnces debe el pescador poner
se de modo que no haga sombra sobre el 
agua, ni ha de hacer movimientos bruscos. 
En enera y febrero se pesca con nasa; en 
marzo, abril y mayo está prohibida la pesca 
de caña; en junio se pesca con toda clase de 
redes; en julio y agosto abundan las brecas 
y anguilas; en setiembre y octubre los pes
cados blancos y los barbos ; en noviembre y 
diciembre es cuando con más ventaja puede 
hacerse la -pesca con red. 

Pesca del bacallao. Usan se generalmente 
barcos de dos puentes , de 180 á 300 tonela
das para esta pesea. Loa aparejos usados son 
cañas, anzuelos, plomos y redes. 

Pesca de la ballena. Es la más difícil de 
todas; pero también la que ofref e más bene-
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ficiós. Suele hacerse en los mares del Norte» 
aunque no dejan de encontrarse ballenas en 
todas las latitudes. 

Hay un cetáceo llamado cachalote, cuya 
pesca" es mucho más peligrosa que la dé la 
ballena, pues es animal que, aunque de gran 
tamaño, tiene mucha agilidad y suele vol
verse y atacar los botes , desde los cuales se 
les hiere. Est/i pesca es muy abundante en 
los mares de la Australia. Se necesitan 50 á 
60 cachalotes paracompletar un cargamento. 
Del cachalote se saca la cetina, espema 6 
blanco de ballena. 

Pescar. Coger peces con redes , cañas u 
otros instrumentos. Coger , agarrar 6 tomar -
cualquier cosa.—Coger á alguno en las pa
labras 6 en los hechos cuando no lo esperaba 
ó sin prevención.—Lograr 6 conseguir lo que 
se pretendía 6 anhelaba.—No saber lo qzie se 
fosca.: Da á entender que alguno es ignoran
te. <5 que no sabe dirigir sus operaciones. 

Pessisescs. Parte del cuerpo del animal 
desde la cabeza hasta los hombros —En las 
mujeres la parte anterior que descubrían con 
el pscote. 

Peseta. Moneda de plata que vale cuatro 
reales de vellón.—Colwmmria: La labrada en 
América que tiene el escudo de las armas 
reales entre columnas, y vale cinco reales de 
vellón. 

Peso específie®. Peso específico ó densi
dad es la relación que existe entre el peso de 
los cuerpos, dados volúmenes iguales. El 
cuerpo que se toma por término de compara
ción es el agua para los minerales sólidos y 
líquidos y el aire para los gases. Cuando se 
dice en la descripción del oro , por ejemplo, 
que su densidad es 19 , entiéndase que el oro 
es 19 veces más pesado que el agua destilada, 
6 más claro : que si cierto volumen de agua 
pesa una onza, un pedazo de oro qne abulte 
lo mismo pesará 19 onzas. 

Varios son los métodos que se pueden se
guir para determinar el peso específico de los 
minerales pero el más usado es por medio del 
gravímetro de Nicholson 

El gravímetro de ÜNecholson se compone 
de un cilindro hueco de metal de cuya par
te superior se eleva una varilla que lleva 
una pequeña cápsula, y ademas tiene marca
da una señal que se llama ptmto de enrase. De 
la parte inferior del cilindro pende una cu
beta de forma cónica bastante pesada, que 
sirve de lastre al aparato, en la cual hay 
una rejilla 6 tornillo para sujetar los cuerpos 
flotantes. Para usar este instrumento se prin
cipia por sumergirle en el agua destilada, y 
s© colocan pesos en la cápsula hasta que la 
marca de enrase coincida con la superficie 
del líquido, se quitan luego estos, y se colo
ca el mineral cuyo peso específioo se quiere 
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liallai', añadiendo los pesos necesavíos para 
que el enrase se verifique nuevamente, j la 
diferencia de estos dos pesos espresa el peso 
del mineral en el aire. Pasando el mineral 
de la cápsula á la cubeta, dejando los pesos 
que le acompañan, el punto de enrase se ele» 
víirá en virtud del principio de Arquimedes, 
y será necesario colocar nuevos pesos para 
iiacerle enrasar nuevamente ; estos pesos in
dicarán lo que el mineral lia perdido por su 
inmersión en el agua, ó lo que pesa un volú-
men de agua igual al del mineral. Dividien
do el peso del mineral en el aire por este úl
timo peso, se tendrá el peso específico que 
sé buscaba. Si el mineral fuese soluble, en el 
aona, se verifican las mismas operaciones 
sumergiendo el areómetro en otro líquido 
que no ejerza acción sensible sobre el mine
ral; J la operación está reducida á dividir el 
peso del cuerpo por el del volumen del líqui
do desalojado, j - multiplicar esto por la 
densidad del mismo líquido, lo cual dará lo 
densidad del mineral con relación al agua. 

Pestalozzi •. (ENRIQUE). Célebre precep
tor nacido en Zurich en 1745: murió en 1827. 

Pestaña. Pelo que sirve dé ornato j de
fensa á los ojos , vistiendo con órden la ex
tremidad de los párpados.—Entre costure
ras, orilla 6 estremidad del lienzo que dejan | 
para qu3 no se vavan los hilos en la costura. 
.—Cualquier adorno angosto que ponen al. j 
canto de las te! as o vestidos. 

Peste. Enfermedad epidémica y conta- I 
glosa.—Cualquiera enfermedad, aunque no \ 
sea contagiosa, que causa grande mortandad. 
—Cualquier cosa mala 0 de mala calidad en | 
su linea , o que puede ocasionar daño grave. | 
—Mal olor.—Corrupción de las costumbres y 
desórdenes.—Mucha abundancia de las cosas \ 
en cualquier linea, 

Patalismo (del griego «petalon, hoja».) | 
Especie de juicio popular que estuvo algún 
tiempo en uso en Siracusa, como el ostracis
mo en Atenas: consistía en escribir en una 
hoja el nombre del ciudadano que se quería 
fuese desterrado, 

Pétalos. E l 1." y 3.° verticilo, ó sean los 
órganos accesorios, de la flor, forman las cu~ 
hiertas florales, que reciben el nombre, dej^e-
rimtio óperigonto. Puede ser sencillo ó doble: 
se llama doble cuando son dos las cubiertas 
florales que le constituyen , en cuyo caso la 
esterior es el cáliz y la interior la corola ; y 
sencillo cuando es formado por una de aque
llas, debido á la adherencia de las- dos, como 
sucede en la azucena. 

El perigonio recibe los nombres de monose-
palo j polmípalo, según que esté' formado de 
una ó de muchas piezas. 

El cáliz es la cubierta esterior de la flor, 
Ouyo qolor generalmente es verde, y se halla 
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colocado siempre á la estremidad del pedún
culo. El cáliz puede constar de una 6 muchas 
piezas ó apéndices, semejantes á las hojas y 
brácteas, llamados sépalos. 

El cáliz, si es de una pieza, se le denomina 
monose'palo, y polisépalo si se compone de va
rias piezas. Por su duración se le llama ca
duco cuando sus piezas se caen al abrirse la 
flor, caedizo cuando aquellas se caen á la vez 
que la corola, j permanente si las dichas pie
zas no se caen. 

La corola es la cubierta interior de la flor, 
que envuelve inmediatamente los órganos 
sexuales, y se compone, como el eáliz de 
muchas piezas llamadas pétalos. La corola 
puede SQV regular ó irregular. 

La corola está formada por un tejido fino 
de un color vivo por lo común, que varia con 
la temperatura, el terreno y el cultivo. Si la 
corola se compone de una'sola pieza ó pétalo, 
se la denomina mompétaÁa y tambiéngamopé-
taloy. y si consta de diversas piezas libres, 
recibe, el nombre &s.polipétala. En cada péta
lo, se distinguen dos partes, la inferior , lla
mada wia, y la superior ensanchada, á la 
cual, se la cía el nombre de lámina. La corola 
monppétala puede ser, atendiendo ásu borde, 
entera, sentada, hendida óparhda. 

La forma de las corolas monopétalas re
gulares puede ser, tubulosa, embudada, cam
panuda, estrellada, etc.; la 'de las monopéta
las irregulares bilabiada j personada; -\& de 
las polipétalas regulares cruciforme, rosácea, 
aclavelada j aliácea; la de las polipétalas iv-
Tegnl&ves amariposada 6 papilionácea. . 

Las llores compuestas están formadas por 
florecillas monopétalas , que unas veces son 
tubulosas ó bilabiadas , y reciben el nombre 
de Jlósculos, otras son.laminares ó en cinta, y 
se llaman sem-ifiósculos. 

La duración de la corola es siempre menor 
que la del cáliz, pudiendo ser como este ca
duca, caediza j permanente., según que se cai
ga inmediatamente después de la florescen
cia, 6 inmediatamente después de verificada 
la fecundación, ó permanezca después de esta. 

Petardo. Morterete que afianzado de una, 
plancha da bronc'e se sujeta después de car
gado á la puerta de una plaza , y so le da 
fuego para hacerla saltar .—Estafa , engaño, 
petición de alguna cesa prestada con ánimo 
de no volverla.—Pegar un peta/rdo : Pedir d i 
nero prestado á alguno y no volverlo , ó eje
cutar alguna otra estafa ó engaño semejante. 

Petición de éersslws. Célebre petición 
formulada por los jefes del partido patrióti
co del Parlamento inglés de 1628, y adoptada 
por Cárlos I el 7 de junio. Las Cámaras se 
quejaban en ella., de cuatro abusos queque-
rian hacer desaparecer; primero, la violencia 
ó apremio para conseguir prés taos parala 
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eoróña: eégmñdó, pr-isiones 6 deteaoiones ile
gales: tercspo, alojamiento ¿8 los militares: 
cuarto, los juicios por tribunales marciales. 
La adopción de la petición de derechos pro
dujo vivas disensiones, y los 11 años de go
bierno sin Cámaras (1629, etc.) que á su vez 
fué origen de la revolución republicana 
(dé 1644'a 1660.) 

PeCion (A-LEJ ANDEO SABES llamado.) 
Presidente déla Eépública de Haití; nació en 
i l l O ; y era un hombre de color, de Puerto 
Príncipe. Tomó el título de presidente de la 
República de Hattí en 1807. Con su talento y 
moderación, aumentó mucbo su territorio, y 
atrajo á sus banderas una gran parte de los 
soldados de su adversario. Petioa murió en 
1818, dejando su pequeño Estado en la mayor 
prosperidad: le sucedió Boyer. 
'.- Peto. Los qtidórdos ó tortugas se distin
guen por la armadura ó coraza en que está 
encérfado su cuerpo, la cual está formada 
por el neuro-esqueleto, y compuesta de dos 
piezas unidas poc los lados, dejando en la 
parte anterior y en la posterior una abertu
ra por. donde el animal saca la cabeza, las 
patas y la cola. A. la pieza superior de esta 
coraza se \\%m'& espaldar, y á la inferior ^éío. 

Petrarca (FRANCISCO.) Célebre poeta ita 
liano; nació en 1304 en Arezzo. Murió en 
J374 en Arqua, pueblo inmediato á Padua. 
Las obras más célebres del Petrarca son sus 
poesías italianas, que se componen principal
mente de «Sonetos, canciones ú odas y r i 
mas:» en ellas SJ encuentra una gracia y de
licadeza de sentimientos iaimitables. Tam
bién dejó cartas y poesías latinas, entre las 
qué son notables las églogas; el poema énico 
el Africa, {en que canta las das guerras Pú
nicas) y tratados de filosofía moral, que 
merecen ser leídos; entre ellos, los «De re— 
medis utriusque fortunas; y el de ignorancia 
sui ipsiüs ét multorum contra Aristóteles.» 
Petíaíca ademas, era muy aficiónadó á la 11-
tt-íatura antigua, y no escaseó niuguna espe
cié de trabajo para reunir y conservar ma-
nüseritos. Sló le debe el descubrimiento de 
lag Instituciones oíatorias de Quintiliano, y 
de una parte de las cartas f discursos de Ci
cerón : poseia muchos preciosos manuscritos 
qué se han perdido. 

Petrifldácioia. Acción por la Cual alguna 
so£a se trasforma en piedra.-=-La misma cosa 
petrificada. 

Petróleo. Betún líquido, negruzcos craso, 
de olor resinoso fuerte. 

Petronila (DOSA) . Reina de Aragón. Hija 
de D/Ramiro I I ; contrajo esponsales de fu
turo siendo aún muy niña en 1137 con Ra
món Berenguer, cuarto conde dé Barcelona, y 
désS% éntónces »é unió este condado al reino 
de Aragoíi; íftiierto el conde «n 1162, quedó 

la reina gobernando hasta que en el afio de 
1163 puso las dos coronas de Barcelóna y 
Aragón en las sienes de su hijo D. Alfonsoll 
el Casto, trasmitiéndolas después éste juntas 
á sus descendientes, que las acrecentaron 
con las de Valencia, Mallorca, Nápoles, Si
cilia, Gerdefia y Córcega , hasta que por fin 
D. Fernando I I de Aragón el Católico, á 
quien estaba reservada la dicha de enlazar 
con la inmortal Isabel I de Castilla, logró la 
reunión completa de todos los reinos de Es
paña. 

Abdicó el 13 de noviembre de 1164 á favor 
de su hijo D. Alfonso I ó .1). Ramón de Bar
celona. Murió en 1174. 

Peiróma, PETEONIUS ABBITEÉ. Escritor 
latino natural de Marsella, procónsul de Bi-
tinia én tiempo de Claudio; fué uno de los 
favoritos d© Nerón, que le dió el título de 
«Arbiter elegantiarum» (intendente ó direc
tor de los plaeeres;) mas habiendo recaído 
sobre él algunas sospechas de haber tomado 
parte en la conspiración de Pisón, fué preso 
y obligado á abrirse las venas en Cumas el -
año 66. 

Petras in cimctis. Moteja al que aparen
ta saber muchas cosas á un tiempo sin tener 
conocimiento sólido de ninguna. 

Pag. Animal de sangre roja, casi fria, 
que nace y vive en el agua.—Nombre que se 
da indistintamente á todos los peces peque
ños de rio que son comestibles.—Cosa que 
se adquiere con utilidad y provecho, espe
cialmente cuando ha costado mucho trabajo 
ó solicitud.—Montón prolongado de trigj en 
la era ú otro cualquier bulto en la misma 
figura. 

;jpézv- "Jugo resinoso que se saca por inci
sión del pino &\h&t.^Alho'rre.'-~°Bl&ma. 
que no tiene mezclado otros cuerpos. 

Fes ée esfrs. El pez llamado cofre reci
be esta denominación por la cubierta dura y 
sólida que le sirve de coraza, en la que está 
completamente encerrado. Para que la cabe
za, las agallas y las aletas de estos peces 
puedan llenar sus funciones, la cubierta es
tá horadada en los puntos correspondientes á 
estos órganos. 

Pesan. Palito por donde están asidos los 
frutos y frutas de las ramas de los árboles y 
plantas.—Punta que sobresale en los pechos 
ó tetas de los animales por donde los hijos 
chupan la leche.—Estremo del eje que so
bresale de la rueda en los carros y coches. 
—•Palo de media vara de largo, que se encaja 
en un agujero que hay en el estremo de la 
vara ó timón del carro, y se ata á él el yugo 
con el sobeo.^Punta ó cabo de tierra ó de 
cosa semejante.—En los molinos de papel el 
estremo y remate del árbol ̂ Asidero rltla 
boísá. ' " 



Maff (GiELOá, ENRIQUE.) Naeió en 1773 
en gtuttgard (Wüítemberg) y empegó sus 
estudios en esta oapiíalen union-Gon Gavier, 
contrayendo ambos una íntima amistad, qué 
no se interrumpió hasta la muerte de este 
sabio. A la edad de 18 años obtuvo en la uni
versidad de Groettinga el grado de doctor en 
filosofía, después de haber sostenido públi
camente y con un éxito brillante una tésis, 
intitulada: «De electrieitate sic dieta anima-
11,» obra qtie, á causa de su novedad, fundóla 
reputación del joven PfalT. 

En G oettinga se dedicó pai'ticularmente á 
hacer investigaciones sobré la química ;eu 
1788 fué á visitar la Alemania y la Italia, y 
efe 1801 llegó á Paris, donde hizo en casa de 
Cuvier, conocimiento con Volta y de Marum, 
eón ios cuales se marchó al año siguiente á 
Harlem (Holanda), para examinar los céle
bres aparatos con que se acababa de enrique
cer el Museo de historia natural. 

Nombrado en 1805 profesor de química de 
la universidad de Kie l , Mr. Pfaff ejerció su 
cargo hasta su tutima hora. Ha publicado 
obras muy importantes, y las que han obte
nido mayor celebridad son: «De la electrici
dad é irritabilidad animales; • «Manual de 
química analítica;» «Sistema de la materia 
médica,» etc. 

Se encontró á su muerte,. ocurrida en 1862, 
entre los papeles de Mr, Pfaff toda su corres
pondencia con Cuvier, Yolta, Eielmayer y 
otros hombres célebres, 

Pi. Letra del alfabeto griego que s© em
plea para representar la razón de la oircun-
ferencia al diámetro qué es S'MISS, 

Kamoist©. Es decir , PAÍS AL PIE DÉ LOS 
MONTES, ea italiano «Piemontej» en latín 
fíPedemontium:> región de la Italia septen
trional; al E, délos Alpes griegos, y a lN, 
de los marítiñáos : forma coa la Saboja el 
sentro de los Estados sardos, y compi'ende 
cinco intendencias generales ó provincias: 
Turin, Con!, Alejandría, Novara y Aosta: 
tiene de largo 45 leguas, y 37 1|2 de ancho, 
con una población de 2.600,000 habitantes; 
su capital es Turin, El Piamonte está regado 
por el alto Pó: el clima varia según la altura: 
el terreno es fértil en arroz y otros granos, 
naranjas, higos, y criadillas blancas; la cose
cha de seda es abundante, y en sus hermosos 
montes se coge mucha trementina y agalla. 
La industria se encuentra en un estado bas
tante floreciente; es patria de Alfieri, La-
grange, y otros hombres célebres,—En el 
siglo xiir, el conde Tomás IT de Saboya, nom
brado vicario del imperio en el Piamonte, 
tomó el título de príncipe de aquel país. De 
sus dos hijos Tomás I I I y Amadeo V., salie
ron dos lineas, una de los príncipes del Pia-
aaonte, y. otra de los Qondes de Saboja. Ama-

deo V I I I , tino de estés óltiflaog, déclaíado 
dii^tié de Sabdja ©h 1416 j íeiiñió iás áói li** 
neas por muerte de Luis su suegro, y desdé 
entóncés el Piamonte no se lia separado de la 
Saboya. En el último siglo, duranté las 
guerras de sucesión de España y Austria, él 
Piamonte se aumentó á espensas del düoadó 
de Milán, á saber: 1.° con Alejandría y Va* 
lenza, el Lomeliño y el val de Sésia (1703); 
2. ° con el Tortonés y el Novares (1735 y 1736): 
3, ° cen el Vigevanasó , parte del condado de 
Anghiera, parte delPavesano (Voghera, etc.); 
y el territorio dé Bobbio (1743). En 1796, el 
Piamonte fué ocupado por las tropas fránoé-* 
sas, y formó casi en su totalidad parte dé la 
república y después del império, y comptiso 
los departamentos del DoirajdeiPó, dé lá, 
Stura, de la Sesia y dé Marengo : la parte 
oriental suministró al reino dé Itaíia el dé-
partameato del Agogna (capital Novara), El 
Piamonte fué devuelto al rey do Cerdeña 
en 1816, Véase ITALIA, 

Piáis (DINASTÍA DE LOS.) Dinastía polaca 
que reinó desde 842 á 1370, El jefe dé ella 
fué ua duque de los Pólenes , llamado Piats, 
y el último Casimiro el Grande (1370.) Des
pués de los Piats, la corona de Polonia, es
tuvo por corto tiempo reunida con lá de 
Hungría, y á muy poco comenzó la dinastía 
de los" Jagelones (1586.) Una rama de los 
Piats conservó el ducado de Silesia hasta 
1675,—Durante la anarquía polaca (1572 y 
años siguientes), se llamó Piats al partido 
que quería colocar en el trono á Un príncipe 
indígena, porque muchos de los compétido-
res pretendían ser descendientes delosPi&tg. 
Ests partido fué poco podéroso, mas sin em
bargo pueden citarse algunos aombrés que 
perteneeieroa á él: Wisaioviek, Sobieski, 
Leczineki y Estanislao Poñiátowski. Lá ma
yor parte de éstas élécéiónós fuéróá debidas 
á la influencia de los éstranjeros, 

F i a m (JÓSE). Astrónomo; ááeió ea .l776 
en Ponte (Valtelina) y murió ea Nápoléfe én 
1826. Fué el primero que descubrió al plane
ta Céres en 1801, que también lleva su nom
bre, y formó ua catálogo de 7,664 estréllas. 

Picadero. Lugar ó sitio doadé los pica
dores adiestráa y trabajaa los caballos.— 
Entre carpinteros madero de corto tamaño 
con una muesca en medio , donde aseguran 
las cuñas ú otros palos que adelgazan con lá 
azuela.—-Sitio que en el tiempo de la ronca 
toman los gamos cerca de alguna encina ú 
otra mata, donde están roncando y escar
bando, 

Flcader, El que tiene el .oficio de adies
trar los caballos,—Torero de á caballo cuya 
obligación es picar á los toros, coa vara de 
detener,—-Tajo de eooina.—Ladrón que usa 
de ganzúa.—'iBtre los torneros, zoquete de 
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madera que sirve pava aparejar <5 desbastar 
de azuela. 

Picard (EL ABATE J.): astrónomo: nació en 
la Fiecbe en 1620 , y murió en 1682 ó 1684: 
observó el eclipse de sol del 15 de agosto de 
1645, con Gassendi. Marchó á Üraniemburgo 
para determinar con Tjco-Brahe , la longi
tud y latitud de aquel célebre Observatorio: 
hizo que se llamase en Francia á Cassini, y 
tuvo parte en la construcción del Observato
rio de Paris. 

Picardía. Acción baja, ruindad, vileza, 
engaño ó maldad.—Bellaquería, astucia ó di
simulo en el decir ó hacer alguna cosa.— 
Travesura de muchachos, chasco, burla ino
cente.—Acción deshonesta ó impúdica.---
Junta ó gavilla de píca'ros. 

Picardía. Antigua provincia y gran go
bierna) de Francia, confinaba por el N. con el 
Artois y el Bolonés, al S. con la isla de Fran
cia, al E. con Champaña, y al O. con la 
Mancha y Normandía: su capital era Amiens. 
Se dividía en Alta y Baja: la 1.a se gubdivi
día en Thierache , Yermandois , Santerre, y 
Amienós, (que se llama también alg-unas ve
ces Picardía media); la 2.:l se componía del 
Ponthíeu con Vimeux, y del país reconquis
tado. Tenia muchas llanuras; era fértil en 
granos; pero escasa de frutas , legumbres y 
aceite; y su terreno abundaba en marga y 
turba.—La Picardía estuvo habitada en un 
principio por los Moriní, Ambianí, Yeraman 
dui, Beliovaci y íáuessiones : en tiempo de 
los romanos , formó parte de la segunda Bél
gica.-Clodion, jefe de los francos, la conquis
tó en seguida é hizo su capital á Amiens; 
después fué comprendida en el reinó de Sois-
sons, y más tarde en el de "Neustria : de allí 
pasó á los condes de Flanries; fué tomada por 
los ingleses en tiempo de Felipe de Yalois j 
Cárlos V I , reconqu!S!ada por' Oárlos YI I , 
empeñada por es"é á los duques de Borgoña, 

Í
reunida en 1463 á la corona de Francia por 
uis'XI. Hasta el siglo xin no se la dió el 

nombre de Picardía. En el dia forma el de
partamento del Samma y parte del de Aisne. 

Piccolomiat (ALFONSO./ Duque de Mon-
tcmarciano, cabecilla del siglo xvi; fué exco
mulgado y privado de sus bienes por Grego
rio X I I I , por sus muchos atentados y críme
nes. En veog-anza cometió todo género de 
eseesos en los Estados de la Iglesia (1582), y 
obligó al soberano pontífice á restituirle sus 
posesiones. Marchó á Francia en donde sir
vió ocho años, mas derrotado y hecho prisio
nero por el duque de Toscaua, fué ahorcado. 

Picó. Miembro que sirve de boca al pá
jaro, compuesto de dos mandíbulas de 
cuerno. 

Pico. Sierra y puerto de la cordillera 
Carpel'Ovetómqa, éntrelas pvoyinoiasde Avi-
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la y Toledo, cerca de Arenas. Aunque tiene 
nieve muchos meses , abundan los árboles y 
pastos; y en sus arroyos hay ricas truchas. 
Para abrir el camino que la cruza se estable
ció la contribución conocida con el nombre 
de Pico y Menga , que quedó abolida en los 
presupuestos por ser obra provincial. 

Pieo DE LA MIRÁNDOLA (JUAN.) Célebre 
por su ciencia y su precocidad; nació en 1463; 
era el tercer hijo de Jua.n Francisco, señor 
de la Mirándola y de Concordia. A la edad 
de diez años ocupaba ya un lugar distingui
do entre los oradores y poetas de su tiempo. 
Confió á sus hermanos el gobierno de sus 
feudos, se dedicó esclusivamente al estudio, 
y durante siete años recorrió las universida
des más célebres de la Italia y de la Francia, 
estudiaudo todas las ciencias que entonces 
sa conocían, y áun la cabala por la que con
cibió una violenta pasión. En 1486 se trasla
dó á Roma, y á la edad de 23 años, manifes
tó que sostendría la tesis «De omni res cibili:» 
con este objeto publicó una lista de 900 pro
posiciones; pero en vez de combatir con él, 
los sabios de aquel tiempo acusaron como 
heréticas muchas de ellas, é hicieron que los 
condenase el Papa Inocencio YÍII. Desde en-
tónces renunció los triunfos mundanos, y fué 
á vivir retirado en Florencia, ocupándose 
únicamente en el estudio de la religión y de 
la filosofía platónica. Murió en 1494, cuando 
apénas tenia 31 años. 
"Fieos. El órden de las aver trepadoras 

comprende los grupos genéricos siguientes: 
1.° Picos;'2.u Cucos; 3.° Tucanes; 4.° Loros. 

Los picos tienen el pico recto, prismático,. 
puntiagudo, y la lengua muy estensible, co
mo el pito real. El pico de los cucos es media
no, encorvado, comprimido , y la cola larga, 
por ejemplo el cuco común. Los tucanes tienen 
•el pico encorvado, y casi tan grande como_su 
cuerpo: el tacan y los loros tienen el pico 
grueso, fuerte, encorvado y puntiagudo, y la 
leng'oa gruesa y carnosa, como los loros j 
guacamayos. * . 

FacMsidaROS. La dinastía más antigua 
de los reyes de Persia, es más fabulosa que 
histórica. Este nombre, que se deriva de la 
palabra «Pichdad, buen justiciero,» sobre
nombre de uno de los reyes de la dinastía, 
parece que comprende á todas las poblacio
nes persas que precedieron á Zoroastro. La 
dinastía de los Pichdadanos fué fundada en 
una época muy remota por Kaiomaratz (ó el 
primer hombre). Entre los sucesores de este 
son los más conocidos Djemschid, Zohaky 
Feridosin. Esta dinastía fué reemplazada ha
cia el año 720 antes de Jesucristo por la de 
los Eaianios ó Aquemenidas. , 

Pichegrü (IL; General francés, oriundo 
de Arbois (1.761) , En, medio de nns brillante» 
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hechos de armas, se dejo seduch' por las 
ofertas del príncipe de Condó (qne le prome
tía 1.000.000 defranoos al contado, 200.000 
de renta, Chombord, el ducado de Ar-
bois, etc.): desde entónces se propuso servir 
á la causa realista, y dejó que el Austria con
siguiese algunas ventajas sobre sus tropas. 
El Directorio llegó á sospechar de su fideli
dad y lo destituyó; por espacio de dos años 
vivió muy retirado en Arbois. Nombrado 
miembro del consejo de los Quinientos, i n 
trigó y áun quiso fraguar una conjuración, 
por lo que fué desterrado á Sinnamari: pudo 
fugarse y pasó á Inglaterra; volvió después 
á entrar secretamente en Francia con Jorge 
Cadoudal, en 1804, y fué objeto de las más 
activas pesquisas de la policía de Bonaparte. 
Descubierto al fin, fué encerrado en el Tem
ple, en donde pereció á las pocos dias. Se di
vulgó la voz de que habia sido ahogado, pero 
el gobierno publicó que se habia suicidado. 

Piano. Se cree que el monacordio (cuya 
invención atribuyen algunos á los alemanes) 
es mucho más antiguo que el piano. En cuan
to á este instrumento de música, parece que 
fué inventado hácia el año 1760 por Mr. Sil-
bermann en Frejberg (Sajonia), de donde 
pasó esta invención á Inglaterra, y en este 
país se construyeron los primeros pianos que 
se vendieron en Francia. No obstante, los 
franceses suponen que dicho invento se debe 
á un organista de Paris llamado Balbafcre, 
que vivia en el siglo xvm. 

Pices. Aves trepadoras. [Ye'ase). 
Pié. Se llama pié el estremo inferior de 

una linea.—Medida de longitud usada en casi 
todos los países. El pié castellano equivale á 
2'7863 decímetros. 

El pié de Búrgos equivale á 0,2786 me
tros, á 10, 28 pulgadas francesas, y á 10,97 
inglesas. 

Piedra. Dase el nombre genérico de pie
dra á la mayor pirte de los materiales de 
construcción estraidos del reino mineral. Las 
piedras de espejuelo ó piedra para yeso ]|fO-
ducen por medio de la cochura una materia 
plástica, el yeso, que es objeto de un artículo 
separado. Las piedras calcáreas ó piedras pa
ra cal dan en las mismas circunstancias la 
cal, que forma la base de nuestros morteros; 
algunos calcáreos arcillosos ó mezclas artifi
ciales correspondientes, tratadas de la misma 
Eianera, producen las cales ó cementos h i 
dráulicos: la calcinación de las arcillas, por 
ultimo, produce puzolanas artificiales com
pletamente idénticas á las puzolanas natu
rales. 

•Las piedras para hoz se fabrican en muchas 
Partes con areniscas hulleras pulverizadas, 

las QI 'res se forma, una pasta que se amol-
I I L 
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da y se cuece como lo que se hace con los 
efectos de alfarería de gres. 

Las piedras para afilar con agua son unos 
esquistos arcillosos, más ó ménos duros, y de 
granos más ó ménos finos, que se emplean 
para amolar los instrumentos cortantes. 

La piedra de Levante ó' piedra para afilar 
con aceite, es una cal carbonada y dura, muy 
compacta y de grano sumamente fino, de un 
color amarillo pálido, que sirve para afilarlos 
cuchillos y demaá piezas finas. 

El esmeril, que sirve para tallar las pie
dras duras, es un corindón impuro. 

El trípoli es una especie de toba muy l i 
gera y hojosa, que se emplea para pulimentar 
los cristales, los metales, etc. 

Las piedras de quitar manchas son unas 
margas arcillosas que tienen la propiedad de 
absorber los cuerpos crasos, como el aceite y 
la grasa que han manchado un tejido cual
quiera de lana, en el cual han penetrado. • 

La piedra pedernal ó de chilla, cuya impor
tancia es en la actualidad, por decirlo así, de 
todo punto nula por la sustitución general 
que en las armas de fuego se ha hecho del 
pistón por las piedras, las cuales se trabajan 
fácilmente cuando acaban da desprenderse de 
la cantera, pero pierden esta cualidad una vez 
que se les deja por algún tiempo espuestas, 
sin cortarlas al contacto del aire: un solo tra
bajador puede fabricar cada dia mil piedras 
de chispa. 

Piedra pómez. Esta piedra, cuyo origen 
es volcánico, es ligera, porosa, áspera al tac
to y muy dura, lo cual la hace con frecuen
cia muy útil para pulimentar ó alisar la ma
dera, la piedra, el marfiil, los metales etc. 

Piedras preciosas (LENGUAJE SIMBÓLICO 
DE LAS) , Los polacos creen que á cada mes 
del año le están consagradas ciertas y deter
minadas piedras preciosas, las cuales ejer
cen un poderoso influjo sobre el destino de 
las personas que en el mes respectivo nacie
ron. En esta creencia se funda la costumbre 
que tienen de regalarse mvtuamente algu
nas sortijas ó joyas en las que está engarza
da la piedra tutelar en los dias de su cum
pleaños, particularmente entre amigos, aman
tes y esposos, acompañando esta galante y 
poética espresion con los deseos cuya reali
zación anhelan. 

La piedra simbólica perteneciente al mes 
• de enero es el jacinto, emblema parlante de 

la fidelidad y de la constancia. 
La respectiva al mes de febrero es el ama-' 

tista, preservativo contra las pasiones vio
lentas , y símbolo de la seguridad y de la 
paz del alma. 

La de marzo es \z. sanguinaria, que simbo
liza el valor y recomienda la prudencia en 
los casos peligrosos, 

29 
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La de abril es el «a/iro 6 el diamante, em

blema del arrepentimiento y de la inocencia. 
La verde esmeralda, en el mes de las flo

res, indica la esperanza de nn amor corres
pondido. 

El ágata simboliza en junio la salud y una 
vida prolongada. 

El rubí 6 la cornelina son piedras pertene
cientes á julio que indican el olvido ó el des
vío amoroso. 

En agosto la sardónica espresa la felicidad 
Conyugal. 

La crisólito, en setiembre la creen preser
vativo de las enfermedades, y también esce-
lente remedio para curarlas. 

En octubre el ópalo 6 el agua Marina es
presan la esperanza después de la desgracia. 

El topacio es la piedra peculiar de noviem
bre, y simboliza la fortuna y la amistad. 

Por último, al mes de diciembíe corres
ponde la turqiiesa, que es el símbolo de la 
felicidad en todas las circunstancias de la 
vida. 

Piel. Tegumento estendido sobre todo el 
cuerpo del animal.—Pellejo de algún animal 
adobado y curado.—-Parte esterior que cubre 
la pulpa de algunas frutas. 

Pierna. Parte del animal que está entre 
el pié y la rodilla.—En los cuadrúpedos y 
aves, muslo.—Hacer piernas: Se dice de los 
caballos cuando se afirman en ellas y las jue
gan bien. 

Pífano. Especie de flauta alemana que 
sirve á la infantería para acompañar el tam
bor.-—Persona que toca el pífano. 

Pigmalion. Famoso escultor, príncipe 6 
rey de la isla de Chipre : según refiere la fá
bula, llegó á enamorarse de la estatua de Ga~ 
latea, hecha por sus manos, logró de Yénus 
que la reanimase y se casó con ella. De este 
matrimonio nació un hijo llamado, Pafo. 

Pigmeos (PYGM^EI). Pueblo imaginario 
que los griegos colocaban en Tracia, en la In
dia ó en Etiopía, y siempre en las estremida-
des de la tierra. Eran de talla escesivamente 
pequeña, (se les daba un pjgmé, es decir, un 
pié griego, 17 dedos poco más ó ménos). Cor
taban las espigas con hachas, y las grullas 
eran sus terribles enemigos, á quienes .ha-, 
cian cruda é incesante guerra. Una vez qui
sieron atacar á Hércules que estaba dormido; 
el héroe los metió en su piel de León, y se 
los llevó á Euristheo. 

Pignateüi (RAMÓN) . Hijo de D. Antonio 
y doña María Francisca de Moncajo, nació 
en Zaragoza en 1734 y estudió en el colegio 
Clementino de Eoma las ciencias exactas y 
naturales, á la vez que el derecho canónico. 
Benedicto XIV le nombró canónigo de Zara
goza cuando apénas tenia, Pinatelli 19 años 
de edad.'—Más adelante, en 177?, fué nombra

do por Cárlos 111 protector del canal imperial 
de Aragón con ámplias facultades para re
gir los trabajos. Dicho canal, que sólo habia 
servido de acequia para regar, desde los tiem
pos del emperador Cárlos V, tratábase de 
trasformarlo en canal de riego.~-La obra por 
fin se ejecutó aunque con muchísimas con
trariedades, y el 24 de octubre de 1782 v i 
nieron las aguas hasta Zaragoza.—Murió el 
30 de octubre de 1793. Agradecidos los ara
goneses á los beneficios que Pignatelli les 
dispensó, solicitaron y obtuvieron permiso 
par-a alzarle una estatua en bronce: el sencillo 
monumento sobre el que aquella descansa, 
fué inaugurado el 5 de noviembre de 1857, 
por la infanta duquesa dé Montpensier, y el 
24 de junio de 1859 tuvo lugar la ceremonia 
Cívico-religiosa de descubrir la estatua que, 
modelada en Zaragoza por el escultor don 
Antonio Palao y fundida én Paris, se ostenta 
majestuosa á la entrada de Arogenta por la 
parte del Mediodía. 

La estatua tiene de coste unos 100.ÓOO rea
les; el pedestal 90,000, importando 20.0001a 
elegantísima verja de hierro, fundida en Tor- • 
rero y debida al original diseño presentado 
por el Sr. Palao. Asciende por consiguiente 
el coste total de la obra á 210.000 rs. vn. La 
altura del monumento vendrá á ser de ocho 
á nueve metros, contando los tres que mide • 
la estatua. 

Pilaí© (PONCIO), PONTIÜS PILÁTUS. Era 
procurador de Judea, en cuyo destino reem
plazó á Grato el año 26 ó 27 de Jesucristo, y 
cometió toda clase de injusticias durante su 
administración. Habiendo llevado los judíos 
á Jesús ante su tribunal acusado de haber to
mado el título de rey, no le creyó culpable y 
le envió al rey Heredes (Antipas); después le 
mandó azotar para conceder algo al furor de 
sus perseguidores, y debiendo dar libertad á 
un reo de muerte con motivo de las fiestas de 
Pascua, designó por candidatos á esta gracia 
á Jesús y á un famoso asesino y ladrón lla
mado Barrabás, creyendo que el pueblo se 
pronunciarla en favor de la inocencia; pero 
fue preferido Barrabás. Entóneos Pilato, vien
do que le amenazaban con denunciarle al Cé
sar, dió las órdenes para la ejecución, no sin 
haberse lavado ántes las manos delante del 
pueblo como para declinar la respónsabilidad 
de este asesinato. Más adelante, habiéndose 
apoderado del dinero del Tesoro nagrado para 
construir un acueducto, estalló una sedición 
que tuvo que apaciguar con la fuerza, y de
nunciado luego á Tiberio por las crueldades 
que ejecutó contra los samaritanos, fué se
parado de su mando el año 37 y desterrado, 
según Ensebio, á Calia. Según* dicen murió 
en Viena (departamento francés del Isere) el 
aKo 40. 
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plia d© íf olin. En prueba de que el sim- \ 

pié contacto entre dos cuerpos de diferente | 
naturaleza produce fenómenos eléctricos, | 
fórmese una serie de láminas de zinc y co- • 
bre alternadas y puestas en relación por me- i 
dio de una disolución acida constituyendo 
el aparato llamado pita de Volta. No tardará 
el zinc en cargarse de electricidad positiva 
y el cobre de electricidad negativa, presen
tando dos polos de una fuerza eléctrica sor
prendente. El hierro bajo la influencia de la 
pila se derrite y resplandece coxí una luz 
deslumbradora; los cuerpos más íntimamen-

• mente unidos se separan; basta los animales 
recientemente muertos esperimentan fuertes 
convulsiones. 

Plioiaje. Ciencia 6 arte que enseña al 
piloto su oficio ú empleo .—-Cierto derecho 
que pagan las embarcaciones én algunos 
puertos.—Maderámen sobre que se fabrica 
no habiendo tierra firme. 
gPimiéKta. Fruto de un arbusto sarmen
toso, que tiene la forma de una esferilla rqjir 
za, la cual se torna negra y rugosa: estas 
feutas están dispuestas por 10 6 por 20 en 
forma de racimos. El arbusto que las produ
ce es originario de las Molucas y se cultiva 
ea la costa de Malabar, en Java, Sumatra, etc. 
El sabor de la pimienta es aromático y pican
te, y se usa esta fruta como condimento. 

Pimtejxí© cémm. [Gapsicum mnnm L.). 
Planta ánua, de la América Meridional. Flo
rece en julio. Se reproduce de semilla. Gultí-
vanse algunas variedades que se distinguen 
por el color, tamaño, figura y sabor dulce 6 
picante del fruto. Las mejores se crian en la 
Rioja. En las dos Castillas y Estremadura se 
hace gran consumo' de pimentón dulce ó p i 
cante, ésto es, de los pimientos reducidos á 
polvo, páralos embuchados y para condimen
to de toda suerte de guisados. Los pimientos 
se comen de mucbas maneras. 

Pimiento largo [Gapsiami longim D. C). 
De la América. Florece en agosto. Se multi
plica de semilla. C al tí vanse algunas varie
dades con el fruto dulce y picante como la 
guindilla. 

Vmiento de tomatillo dulce [Oapsicíim dulce 
Hortul). De la misma procedencia qué la 
anterior. Florece en verano. Se reproduce de 
semilla. Es notable por la forma del fruto pa
recida á la del tomate. 

Pinabete. [AMes •peetinata D. O.). Muy 
común en los montes de los Pirineos espa-
Holés. 

El mayor posta lírico griego; 
nació en Tebas en Beocia el año 520 ántes de 
Jesucristo, y murió por los años 456: venció 
a Myrtis y á todos sus rivales en poesía, aun-
lúe también fué vencido cinco veces por Co-
I1Ila> esqitó tal admiración, que la ciudad de 

Tebas le erigid una estatua antes de morir y 
su casa fué respetada por los lacedemonios y 
por Alejandro puando saquearon á Tebas. So
bresalió en todos los ramos del género á qüe 
se habia dedicado y compuso threñas, proso
dias, partenios, ditirambos é himnos, ó cantos 
de victoria en honor de los atletas coronados. 
Sus principales protectores fueron Theron, 
soberano de Agrigento, Gelon y Hiéron, que 
lo fueron de Siracusa, y Alejandro, hijo de 
Amintas, rey de Macedonia. Dé todas sus 
poesías sólo nos quedan 45 himnos en odas 
colocadas en cuatro clases (Olímpicas, Piti»-
cas, Istmicas y Nemeas), y algunos fragmen» 
tos. Las cualidades dominantes de Píndáro, 
son la osadía, el movimiento, el entusiasmo, 
el brillo del estilo y la riqueza de las formas; 
le censuran la frecuencia de largas digresio
nes, oscuridad y monotonía, 

Piaeda (DOÑA MAEIAÑA) . Una de las más 
interesantes víctimas. de nuestras discordias 
civi les en el presente siglo. Era hij a del capitán 
de navio de la real armada D. Mariano Pine
da;,nació en Granada en 1804. A los 15 años 
de edad casó con D. Manuel Peralta y Valtó, 
del cual quedó viuda á los pocos años. En 
1831 la policía de Granada se apoderó de una 
bandera que se estaba bordando y debia ser
vir para proclamar la libertad en las Andalu
cías: el juez encargado de esta causa mandó 
prender á doña Mariana por suponerse se es
taba bordando la bandera de orden suya. Ni 
la brillante defensa que de su inocencia hizo 
D. José de la Peña y Aguayo, ni sü sexo, ni 
su hermosura, la libraron de la muerte, pues 
fué conducida al patíbulo el 11 dé mayó 
de 1831. 

Piaada (ANTONIO). Oficial de Guardias 
españolas, natural de Guatemala y primer 
encargado de las observaciones botánicas y 
de las demás relativas á historia natural en 
el viaje emprendido en el año 1789, que, 
como Noé, debia hacer alrededor del mundó 
con él famoso navegante Malaspina. La 
muerte de Pineda, acaecida en Filipinas en 
el año 1792, á los treinta y nueve de edad, 
habiendo nacido en 1753, privó á esta céle
bre espedicion de uno de sus más útiles 
miembros. Malaspina le erigió un monumen
to en el jardín botánico de Manila, y Há-
enke (Tadeo), naturalista de la misma espe
dicion, le compuso el epitafiio. Otro Pineda 
(Arcadio), teniente de navio y hermano del 
que habia fallecido,, era el encargado de po
ner en órden los apuntes de las observacio
nes. 

PIsaeMi'® ó Pmeif®, (P. FR. JUAN.) Nació 
en Tomar, Estremadura, y'fuó uñó de los me
jores músicos de su época, habiendo formado 
muy buenos discípulos. Dejó de existir en la 
primera mitad del siglo xvn. Se enqoiitrabab 
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en 1120, en la biblioteca! real de Lisboa, las 
obras siguientes en manuscrito: l.^^vec Me-
gina ceslorum á doce voces (num. 809); 2.a, 
^j^-¿c^o «¿ŵ  á seis voces. 

Piael /FELIPE). Médico; nació en Saint-
Paul (Tarn) en 1745 y murió en 1826. Estudió 
en Montpeller j en Paris, llegó á ser médico-
director de Bicetre y luego de la Salpetrie-
re, donde efectuó considerables mejoras, es-
plicó en este punto y en la escuela de medi
cina cursos muy notables y concurridos; fué 
recibido miembro del instituto (1.a clase), y 
dej ó entre otras obras: «Tratado médico filoso-; 
fico sóbrela enagenacion mental, Paris, 1791, 
en 8.°; Nosografía filosófica, 1799,2 tomos en 
8.°; 1818, 3 tomos en 8.°» Su principal méri
to es el de haber sustituido la dulzura á 
los violentos medios que sa empleaban para 
curar á los locos, y el de haber quitado las 
Cadenas á estos desgraciados. 

Pind silvestre, i)enn«J® ó sibar. (Pmte 
syhestris L.). 

Vino negral, rodeno, rodezno ó mantimo (P«-
ms Vinaster Sohnd). 

Vino nazaron, salgarem ó real (Vinus hispá
nica Gooli). 

Pino carrasqueño ó de Alego {Pinus Mlepen-
sis Mili) . 

Pino laricio 6 pincarrasco [P.inus Laricio 
Poir). 

Ha recibido el mismo nombre vulgar de 
pino carrasco Ó carrasqueño que el anterior. 

Vino piñonero, de cormr, doncel, común ó al
iar [Vtnus Vinea L.). 

Las seis especies de pinos anotadas son co
munes en nuestros montes. Florecen en abril 
6 mayo. Se reproducen de semilla. Hay gran 
confusión respecto á sus nombres vulgares. 
En algunos puntos de Cataluña denominan 
f i lort [-pÍTXo borde) á cualquiera especie de 
piño que no sea el piñonero. La denomina
ción de pino albar es aplicado á especies muy 
diferentes, sucediendo lo propio con la de 
negral y otras. Los pinos suministran palos 
para buques, tablones para el maderaje de 
los mismos, buenas maderas para la cons
trucción de edificios y para objetos groseros 
que hayan de esponerse á la intemperie. Las 
cortezas de algunos se emplean en las tere-
rías. En la provincia de Segovia comen en 
verde las pinas del pino piñonero, siendo el 
piñón de las mismas allí y en otras partes de 
la Península un objeto de comercio. La leña 
de los pinos se carbonea..Las materias resi
nosas que se estraen por incisiones practica
das en los pinos en pié, ó de las astillas de 
sus troncos y raíces mediante la combustión, 
son origen á la trementina, miera, aguar
rás, pez griega, alquitrán, pez negra, negro 
de humo y muchos; otros productos emplea
dos en las artes. 

Pino de Chile, é araucaria de Chile.— 
[Araucaria imbricata PÍM;.).—Esta especie g i 
gantesca, piramidal, de ramas verticiladas 
estendidas en sentido horizontal y algunas 
otras del mismo género son de las más her
mosas que se cultivan en nuestros jardines. 
Se multiplica de semilla y de estaca. Forma 
eu el Brasil montes de consideración, de los 
que saca la marina buenos mástiles. Sus se
millas son comestibles. 

Pinsapo, {Alies pinsapo Boiss.]., Crece 
en la Serranía de Ronda (1), 

Pimte-Ribeir® (JUAN). Secretario del du
que de Braganza que organizó con admirable 
secreto y maña la famosa conspiración de 
1640, que separó Portugal de España ponien
do la corona en la cabeza de su amo f Juan VI); 
el nuevo rey le nombró presidente del Tribu
nal de Cuentas y conservador de los archivos 
reales de Portugal; murió en 1643. 

Pintor (PEDRO). Natural de Yaleneia, me
dico de cámara del Papa Alejandro Y I . Es
tudió la medicina en la universidad de Va
lencia, y después, pasó á Roma, donde adqui
rió gran celebridad, y murió en esta ciudad 
en 1503 á los 80 años de edad. Escribió «Ág-
gregator sententiarum Doctorum omnium de 
prseservatione et curatione pestilentiee; Ro
ma, 1499, en folio; libro muy raro. Poematia 
quoedam Itálica Hierenimi Fenaroti et Men
tó vati; Dee Leandro et Ero: apud Ferdinan-
dum de Herrera Hispalensem comment ad 
Grarciam Lassum,» .traducida al castellano por 
él mismo. Fué el autor ó compositor de la 
confección de jacintos, con la que dice que 
se libertó de la peste. 

Pintura. El origen de la pintura se pier
de en la noche de los tiempos. Los egipcios 
atribulan el honor déla invención de este 
noble arte á Filocles, y los griegos á Cleo-
fanto de Corinto y á Telefano del Pelopone-
so. Empero si, la pintura tuvo su cuna en 
Egipto, sus progresos fueron allí muy débi
les, y sólo en las célebres escuelas de Grecia 
se elevó al más alto grado de perfección. Así 
lo acreditaron las ponderadas ©bras de Pro-
tógenes, Pámfilo, Zeuxis, Apeles y otros pin
tores famosos, cuyas preciosas producciones 
les grangearon con la admiración universal 

(1) El monte de la Sierra de la Nieve per
teneciente á la ciudad de Ronda, de unas 3oU 
hectáreas, está poblado de miles de pinsa
pos, muchos de ellos de tres metroŝ  de cir
cunferencia, que por falta de caminos no 
pueden utilizarse para maderas sino_ como 
leñas. Por esta razón, un árbol sano, limpio» 
hermoso y gigantesco vale en aquella sierra 
la ínfima Qantidad de 30 rs. 
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una eterna celebridad, j l a estimación de los 
monarcas más poderosos de su époea. 
|: Los romanos empezaron á culti var la pin
tura unos tres siglos antes de la era cristia
na; y el primero de ellos, á quien se cita 
como pintor, fué Cayo Fabio, que floreció 
por los años éSl de Roma. Mas nunca hicie
ron grandes progresos en este arte, y sus 
pintores fueron considerados como inferiores 
á los de Grecia. 

La pintura, como las demás artes, estuvo 
por muchos siglos sepultada en Occidente 
bajólas ruinas del imperio romano, y su re
nacimiento en Europa se verificó á mediados 
del siglo xm por los desvelos del florentino 
Cimabue, el cual, instruido por los pintores 
griegos que el Senado de Florencia habia lla
mado á esta ciudad, restableció este arte en 
su patria, y ecbó los primeros cimientos de 
la escuela florentina, madra de todas las 
otras que se establecieron sucesivamente en 
Italia y en otros países. 

Entre los profesores italianos más célebres 
que se han conocido después de la restaura
ción de la pintura, merecen especial men
ción el sublime pintor Rafael de Urbino, na
cido en 1483: su rival y contemporáneo Mi 
guel Angel, el Corregió, los dos Carraci, el 
Dominicano, el Ticiano y otros; así bien que 
los flamencos Yan-Diek y Rambrandt: los 
españoles Velazquez, Murillo y Ribera, el 
alemán Rubens y varios otros artistas famo
sos de diferentes países, que en distintas 
épocas han sabido dar á sus admirables obras 
la verdad, las gracias y las riquezas de la 
naturaleza. 

La pintura al temple parece que es la más 
antigua de todas. La que llaman al fresco fué 
también conocida de los antiguos, y parti
cularmente de los romanos. La pintura al oleo 
es más moderna: su invención se atribuye á 
Juan Yan-Dick, más conocido por Juan de 
Brujas, por su residencia en la ciudad de 
este nombre en Flandes, el cual floreció á 
principios del siglo xv. Observando este ar
tista al preparar cierto barniz que el aceite 
de nuez ó el de linaza mezclado con los colo
res formaba un cuerpo sólido y brillante, 
aulicó á la pintura este descubrimiento, cuyo 
secreto se conservó en la familia hasta que 
le confiaron á un tal Antonello de Mesina, de 
quien le adquirió en Venecia otro pintor 
nombrado Juan Bellin, valiéndose de cierta 
estratagema, y éste comunicó á otros dicho 
secreto. 
ELa pintura á la encáustica, en la cual se 
empleaban los colores, la cera y el fuego, es 
muy antigua, y algunos han opinado que los 
egipcios hacian uso de ella desde tiempo in
memorial para adornar las mómias. 

La pintura en esmalte fué asimismo (jono~ 

cida de los antiguos, y abandonada despifes 
durante muchos siglos. Unos dicen que fué 
renovada en Italia en 1504, y otros que un 
platero de Chateau-Dun halló en 1632 el se
creto de preparar los colores para esta clase 
de pintura, y que le comunicó á los demás 
artistas. 

La pintura al pastel la atribuyen los ale
manes á Alejandro Thiele, de Erford, en 1685,. 
y otros á la señorita Heid, de Dantzik, que 
murió á mediados del siglo pasado. 

La pintura en miniatura, reservada eselu-
sivamente para el retrato ó cosas muy deli
cadas, es de invención moderna, y se dice 
que los holandeses fueron los primeros que 
se dedicaron á ella. 

Conócense ademas otros géneros de pintu
ra, de que no hacemos mención. 

Piña. Lampiña ó cono, fruto de forma pró
ximamente esférica, compuesto de cuerpos es
camosos ó leñosos arrimados unos á otros, 
como en los pinos. 

PÍMS © SSMMÍ de Asaérlea. [Ammssa 
sativa Lindl.) . Planta originaria de la Amé
rica Meridional, cultivada en los invernácu
los de nuestros jardines por su delicioso 
fruto, que se reputa el mejor de los países 
intertropicales, compuesto de un gran nú
mero de bayas aglomeradas, cuyas semillas 
ordinariamente abortan. Florece en prima
vera. Suele multiplicarse de retoños y por 
medio de las coronas de-hojas que las piñas 
presentan. 

Pi@ S (SAN). Papa desde 142 hasta 157. 
Combatió las heregías de Valentín y Marcia
no. Se le atribuyen algunas cártas que son 
apócrifas. Se le llamó PJO por SU gran piedad. 

Pie I I (ENEAS SYL,VIO PICCOLOMINI) . Papa . 
desde 1458 á 1464: nació en Corsignano (lla
mada después Pienza) en 1405; recibió la púr
pura en 1456; desempeñó diversas misiones 
políticas, hizo cuanto estuvo de su parte para 
organizar la cruzada contra los otomanos: 
reiteró sus instancias y súplicas con el rey 
de FranCia, el duque de Borgoña, la repú^ 
blica de Venecia, y se colocó al frente del 
movimiento que deseaba llevar á efecto; pero 
murió en Ancona cuando iba á embarcarse. 
Habia obtenido de Luis X I la revocación de 
la pragmática-sanción de Bourges. Eneas 
Silvio fué simultáneamente teólogo, orador, 
estadista, canonista, historiador, geógrafo y 
poeta. 

Pi© I I I (FRANCISCO TODESCHINI ó PICCOLO
MINI). Hijo de una hermana de Pió I I , que 
le permitió tomar su nombre; sucedió en 1503 
al Papa Alejandro V I ; sólo reinó 25 dias y le 
reemplazó Julio I I . 

Pi® IV (J. ANGEL MEDICI Ó MEDICHINO). 
Papa desde 1559 á 1565, hermano del mar
qués de Marignan; hizo la guerra á los tur-
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dos, vid concluir el Concilio de Tpento (1563), I 
cuyos cánones confirmó; termoseó á Roma, 
restableció la Orden de San Juan de Jerusa-
len, y formó la imprenta del Vaticano. Se le 
ha censurado su estremado rigor con los ca~ 
raffa. 

Pi© V (SAN MIGUEL GIIISLERI). • Pontífice; 
nació en Bosco en 1504. Tomó el hábito en la 
religión de Santo Domingo, fué prior déla 
Orden, hizo que floreciese en ella la~discipli
na, y fué elegido Papa en 1565. Su severidad 
con los hereges era escesiva, y encendió con
tra ellos las hogueras de la Inquisición: tuvo 
parte en los gastos del srmamento de la es
cuadra que consiguió ja victoria de Lepanto, 
y fué canonizado en 1713. Sus cartas se pu
blicaron en A/mberes en 1640; murió en 1572. 

PI® ¥1 (J. ANGEL BRASCHI). Papa desde 
1775 hasta 1799; nació en 1717 en Ccsena; 
habia sido tesorero de la cámara apostólica 
en tiempo de Benedicto XIV, y cardenal en 
el de Clemente XIV. Desaprobó la Constitu
ción civil del clero, favoreció á los austro-
rusos, vió á Bonaparíe tomar á Urbino, Fer
rara, Bolonia y Ancona ; firmó la pas con la 
república francesa en Tolentino, el año 1797, 
pagó 31 millones, y perdió muchas é inapre
ciables pinturas. Poco después le destronó 
Berthier, á consecuencia del asesinato de Du-
phot en una conmoción popular; sacáronle de 
Boma y le condujeron á Florencia y luego á 
Francia. Trasladado entónoes de ciudad en 
ciudad, murió en Valonee en 1799. «Las me
morias históricas y filosóficas de Burgoing 
(1798) son una violenta diatriba contra Pío V I . 
El abate Blanchart contestó á ellas con su 
«Compendio histórico de la vida y pontifica
do de Pió VI,» Lóndres, 1800. 

Pi® V I I (BERNABÉ CHIARAMONTE) . Papa 
desde 1806 á 1823; nació en Cesena en 1740; 
era benedictino, y á los 40 años fué electo 
obispo de Tívoli; recibió la púrpura en 1785 
con la silla de Imola, y después de un dila
tado interregno y un prolongado cónclave, 
fué nombrado Papa en Venecia en 1800. Beor-
ganizó é hizo florecer el Estado romano, fir
mó un Concordato con Bonaparte, 1801, des
pués fué á consagrarle á Paris, 1804; pero 
bien pronto se indispuso con él y le exco
mulgó. Hecho prisionero en Boma por el ge
neral Mioilis, fué conducido á Saboya y lue
go á Fontainebleau, en donde sufrió un duro 
Cautiverio por no haber querido aceptar las 
proposiciones del emperador. Hasta 1814 no 
recobró su libertad; volvió entónces á sus Es
tados y tuvo la generosidad de dar asilo en 
Roma á la familia de su antiguo perseguidor. 
Beauchamp publicó en 1814 la «Historia de 
la desgracia y cautiverio de Pió V I I ; Cohén 
el compendio histórico sobre Pió V I I , en 8.°; 
y % Ártaud, en 1837, la historiado Pió VIL» 

Pío VíII (SAVEMON CASTIGLIONI). Nació 
en Girsgoli '(Estados de la Iglesia) en 1161; 
era obispo de Frascati cuando fué elegi
do Papa en 1829, después de la muerte de 
León X I I , Murió en 1830. Su pontificado no 
duró más que 20 meses, y durante él no hizo 
nada importante. 

Pl® IX (JUAN MA STAI FERRETTI) . Nació eu 
Sinigagiia, ciudad pequeña de les antiguos 
Estados pontificios, el 13 de mayo de 1792. 

Nombrado arzobispo de Espoleto en 21 de 
mayo de 1827, fué trasladado al obispado de 
Imola el 17 de diciembre de 1832. Reservado 
m pecíore por Su Santidad Gregorio X V I el 23 
de diciembre de 1839, y proclamado cardenal 
en el Consistorio celebrado el 14 de diciembre' 
de 1840. Elegido Soberano Pontífice el 16 de 
junio de 1845, y coronado el 21 del propio 
mes y año. 

Moje. Insecto ovíparo , hexápodo y áp
tero.—-Enfermedad de las aves de caza.—De 
mar: Insecto de unas diez á doce lineas de 
largo, compuesto de nueve articulaciones 
cubiertas de una costra ^Mr̂ .—Pegadizo: Per
sona importuna y molesta'á quien no puede 
uno apartar de sí.—Como fio jo en coshira: Se 
dice del que se entromete adonde no le lla
man.-—COÍWO piojos en costura: Se usa para 
denotar que se está con mucha estrechez en 
algún paraje. 

Ficpaesr (FRANCISCO). Fundador del Mon
te de Piedad en Madrid. Nació el á de octu
bre de 1666 en la villa de Valbona, reino de 
Aragón. Siguió la carrera eclesiástica y lue
go que fué elevado al sacerdocio pasó á Ma
drid á ejercer una capellanía eti el monaste
rio de Franciscas descalzas. Fué tan grande 
su amor á los pobres, que no contento con las 
numerosas limosnas que daba , concibiá el 
benéfico proyecto de fundar un Monte de Pie
dad para socorrer las necesidades del prógi-
mo. El dia de San Francisco Javier del año de 
1702 dió principio á su grandiosa obra depo
sitando en una caja dos reales de vellón. A 
aquellos dos reales fuéronse aumentando las 
limosnas y la devoción de los fieles, en térmi
nos que en 1711 se hablan socorrido .infini
dad de necesitados y celebrándose más de 
cuarenta y dos mil misas por los difuntos. 
Queriendo D. Francisco Piquer dar perpetui
dad á una obra tan hermosa impetró la pro
tección de Felipa V, prestándole los estatu
tos que habia formado para su gobierno y ce
diendo todos sus bienes, cuyo valor, según 
los autores del «Diccionario histórico» publi
cado en Barcelona, de donde tomamos estos 
datos, ascendió ámás de cuatro mil doblones. 
El rey admitió bajo su protección dicha fun
dación, nombrando á Piquer por su adminis
trador general, dándole entónces el nombre 

f que hasta el dia ha conservado de real Monte 
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de Piedad. Falleció este virtuoso sacerdote en 
13 de setiembre de 1739, á los setenta j tres 
años de edad. 

Pirámide. Figura sólida determinada de 
diversos triángulos, que saliendo de los es
treñios de otro plan que sirve de base, con
curren en un punto. 

Plrámiáes. Monumentos gigantescos que 
se encontraban en Egipto y causaban admi
ración: eran de forma cuadrada , se compo-
nian de hiladas de piedras ó ladrillos , que 
iban en disminución hasta terminar en punta 
6 en una pequeña plataforma. Las pirámides 
estaban destinadas para sepultura de los re
yes ó de los animales sagrados; entrábase en 
ellas por unas aberturas muy estrechas, co-
lacadas á cierta altura. Las más célebres son 
las de Cheops (tenia en su base 844 1̂ 2 pies, 
y 525 de elevación); de Chephem (su base era 
de 357 piés, y su altura de 410 1|2) de Mice-
rino (constaba su base de 3261¡2 piés, y lle
gaba á la altura de 189). Se erigieron en una 
época incierta 15 ó 20 siglos ántes de Je
sucristo y todavía subsisten. Se hallan á 
poca distancia de la antigua Menfis, y se lla
man en el dia Pirámides í e Djizch. En otros 
varios puntos del Egipto se encuentran tam
bién pirámides, especialmente cerca de Me-
roe, y áun en otros muchos países. Las más 
notables son las de Méjico, que tienen gran 
analogía con las de Egipto ; se las daba el 
nombre de «Teocallis.»—Se cree que la de
nominación de pirámides viene de la palabra 
griega «pyr,» fuego, porque , como las lla
mas, terminan en punta. 

Pirámides (BATALLA DE LAS). ' Batalla que. 
el general Bonaparte ganó á los mamelucos 
el 2l de julio de 1798, cerca de las Pirámides 
de Menfis ó de Djizch. 

Pire© (EL) hoy PORTO-LEONE. El prin
cipal de los tres puertos de Atenas á la em
bocadura del Cefiso, estaba unido ála ciudad 
por dos murallas, que fueron construidas, una 
por Temítocles, otra por Pericles, y demoli
das ambas por Lisandro cuando se apoderó 
de Atenas (401- años ántes de Jesucristo). Se 
dividía en tres senos (Cantharos , Aphrodi-
sion y Zea), que podian contener 400 na
vios. 

Pirmeos. Montañas y sierras que di
vidiendo á Francia de España constituyen 
la cordillera G-alibérica desde el cabo de 
Creux en el Mediterráneo hasta el Higuer en 
el Océano. La falda meridional, que es la más 
ágria, da origen á diferentes rios españoles, 
entre los que sobresalen el Ter, el Segre, el 
Ornea y el Ega. De la septentrional se des
prende el Garona, que nace en territorio es
pañol. En medio de esta cordillera hay valles 
importantes de Navarra, Aragón y Cataluña, 
y el famoso de Andorra, independiente en lo 
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político, pero sujeto en lo eclesiástico al obis
pado de UrgeL Hay diferentes puertos para 
la comunicación, y muchos picos ó crestas, 
que los franceses llaman Puy, los catalanes 
Puig, los aragoneses Pueyo, y los navarro« 
Poyo. Su grande ostensión permite variedad 
de producciones, aunque lo más común son 
maderas, pastos y íerrerías. Se reconocen 
apagados los volcanes que le dieron nombre. 

Mmsos (DEPARTAMENTO DE LOS BA
JOS). Departamento francés limítrofe á Es
paña por el O,, en la costa del golfo de (ras
cuña; confina al E. con el departamento de 
los Altos Pirineos, y al O. con el de las Lan« 
das; tiene 1.249 leguas cuadradas , y 446.398 
hab. Su capital es Pau. Este departamento 
tiene cinco partidos (Pau, Bayona , Orthés, 
Oloron y Mauleon), 40 cantones y 630 ayun
tamientos: pertenece á la 20 división militar, 
y tiene una Audiencia en Pau y obispado en 

Pirineos (DEPARTAMENTO DE LOS . AL
TOS). Al N. de España, al O. deL de el Alto 
Grarona, al E. del de los Bajos Pirineos, y al 
S. del de G-ers.Su superficie es de 758 leguas 
cuadradas, y tiene 244.170 hab. La capital es 
Tarbes. Lo forman los países de la G-ascuña^ 
Bigorre, Nebouzan , Cuatro-valles , y parte 
de Astarac y de Armagnac. Este departa
mento tiene tres partidos (Tarbes, Argfelés y 
Bagneresó Bigorre), 26 cantones y 492 pue
blos. Pertenece á la 20 división militar y á 
la Audiencia de Pau 5 y tiene obispado en 
Tarbes. 

Pirineos Orientales (DEPARTAMENTO DE 
LOS). Tiene por límites al S. la España, 
al O. el departamento del Ariege, al N. el 
del Ande, y al E. el Mediterráneo: tiene 686 
leguas cuadradas y 164.325 habitantes. Su 
capitales Perpiñan.Este departamento com
prende tres partidos (Perpiñan, Ceret y Pra
dos), 17 cantones y 226 pueblos. Correspon
de á la 21 división militar ; tiene Audiencia 
en Montpeller y obispado en Perpiñan. 

Piritas. Nombre genérico dado á un nu
mero bastante considerable de minerales me
tálicos sulfurados, que presentan un brillo 
metálico muy pronunciado. Aplícase parti-> 
cularmente á las piritas de hierro (sulfato de 
hierro), á las piritas de cobre (sulfates de co
bre) , y á las piritas arsenicales (sulíb-arse-
nicuro de hierro). 

Fmta depalerr®. Sinónimos: pirita war-
cial, sulfuro de hierro. Hay dos especies de 
piritas de hierro; las amarilla^ ó pirita pro
piamente tal, y la pirita blanca ó esper-
quisa. 

La pirita amarilla tiene color de latón, 
lustre metálico , 5 de densidad; da chispas 
herida por el eslabón , cristaliza en el siste
ma Qóbiqo, se funde ála acción del soplete. 
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aunque difícilmente, despidiendo olor de 
azufre. Es una sustancia muy común , des
lumbradora para el vulgo, que la toma como 
mineral de oro. Presenta á veces disemina
das pajitas de oro y plata, hasta el punto de 
poderse beneficiar. Las muy lustrosas ,se so-
lian tallar en otro tiempo para objetos ds 
adorno, caso en que recibían el nombre de 
marcasitas 6 marquesitas: En los primeros 
tiempos del uso de las armas de fuego , se 
utilizó su propiedad de dar chispas al esla
bón para emplearla como piedra de chispa, 
y se ll&mópiedra de arcabuz. Muy luego fué' 
reemplazada por el pedernal. También ha, 
perdido á su vez su importancia, pues ya es
tá poco empleado en las armas de fuego. Los 
peruanos la pulimentaban y hacían espejos 
con ella, razón por la que ha sido conocida 
con el nombre de ̂ á / o ê los incas. La ac
ción del aire la descompone alguna vez con-, 
virtiéndola en limonita. Pierde en este caso 
el lustre y adquiere el color pardo , circuns
tancia por la que fué denominada pirita he
pática. En algunos países poco favorecidos 
ge emplean, las piritas para estraer el azufre. 
En Vizcaya tenemos piritas auríferas. 

Pirita blanca 6 esperquisa. Tiene un color 
más claro que la anterior, cristaliza en el 
sistema del prisma recto de base rectangu
lar. Se la suele encontrar cubierta de capar
rosa, que es el resultado de su descomposi
ción por el aire htímedo. Con ella se fabrica 
gran parte de la caparrosa del comercio. 

Pirita de cobre. Sinónimos: chalcopiri-
ta, cobre piritoso, cobre amarillo, pirita cobriza, 
suljuro doble de cobre y hierro. De este mine
ral se saca gran parte del cobre que circula 
en el comercio. En razón de su color amari
llo de latón ó parecido al del oro y de su 
brillo metálico, no es estraSo que el vulgo le 
confunda con el oro nativo. Los cairactéres 
generales de la familia no permiten semejan
te confusión. La pirita de cobre es quebradi
za, y el oro maleable : el oro se funde al so
plete conservando su color, y la pirita de co
bre da al principió un glóbulo negro con olor 
sulfuroso. La densidad de esta es solamente 
de 4,16; y la del oro de más de 13. Abunda 
en Eiotinto. Se le encuentra en Cataluña, 
Teruel, Navarra y en muchas otras partes. 

Firefor®. Dase eh nombre de piróforos á 
varios cuerpos que tienen la propiedad de in
flamarse al contacto del aire: esta propiedad 
parece tener por causa común la rápida ab
sorción del oxígeno por cuerpos combustibles 
reducidos á un gran estado de división. Cier
tos óxidos metálicos, el de hierro, por ejem
plo, reducidos por el hidrógeno á la tempera
tura más baja posible, se hacen escesivamen-
te pirofóricos. Calcinando en un crisol embe
tunado 6 partes de negro de humo mezcladQ 

con 11 partes de sulfato de potasa, se obtiene 
una mezcla de carbón y de sulfuro de pota
sio que se inflama al contacto del aire con la 
mayor facilidad. 

Pirógesaes. Cuando ciertos cuerpos se so
meten en circunstancias dadas á una destila
ción seca y moderada, se produce muchas ve
ces una evacuación, bien de agua, bien de 
ácido carbónico, debida á una parte de los 
elementos constitutivos de dichos cuerpos, ea 
tanto que los otros elementos se agrupan en
tre sí, de manera que dan lugar á nuevos 
cuerpos á los cuales se ha dado el nombre de 
cuerpos pirógenos. 

Firolusita. Sinónimos : y^o» de vidrie
ros, etc. La especie más interesante de la fa
milia mangánidos es el óxido de manganeso 
denominado pirolusita. A menudo está mez
clado con otros óxidos del mismo metal cons
tituyendo la manganesa. Tiene un color gris 
de acero, lustre metálico , dureza algo infe
rior á la de la caliza, densidad de 4,8. Se en
cuentra cristalizada. Se presenta á veces en 
masas térreas que tiznan los dedos. Tenemos 
óxidos de manganeso en Cabo de Cata, en 
Alcañiz , en las provincias de Burgos, Tole
do, etc. Sirve para blanquear el vidrio y pa
ra preparar los vidrios y cristales morados, 
según la cantidad empleada. Se la usa para 
la preparación del cloro , cuerpo notable por 
sus prepiedades descolorantes y desinfectan
tes. De la manganesa se estrae por lo común 
el oxígeuo en los laboratorios de los quí
micos. 

®. Instrumento propio para me
dir las temperaturas muy elevadas. 

Pirómetro. Este instrumento para medir 
las espESnsiones de los metales y otros cuer
pos sólidos, causada por la acción del caló
rico, fué inventado hácia mediados del siglo 
anterior por el célebre filósofo holandés Mus-
chenbroek, y mejorado su mecanismo algún 
tiempo después por Desagulieres. Posterior
mente Mr. Ellicot, el Dr. Cronwell Moríimer, 
Froteringham, De Luc y otros sabios han 
ideado nuevos aparatos pirométricos muy in
geniosos, destinados á diversos usos y espe-
rimentos interesantes. 

Piren (ALEJO). Hijo de un boticario de 
Dijon, donde nació en 1689, Su juventud fué 
muy disoluta, mas esto no le impidió culti
var con bastante acierto la poesía, dejando 
entre sus obras la «Metromania,» comedia en 
cinco actos que se reputa por la mejor de to
das. La tragedia del «Grustavo Wasa,» que 
también compuso, se presentó en Paris con 
muchos aplausos; pero no pudo ser indivi
duo de la Academia, según lo pretendió, a 
causa de la licencia harto libre de algunas 
de sus producciones. Murió de una caída 
en 1778, 
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píros&iiO. Atendiendo á su composición 

ge ve desde luego la necesidad de dividirlo 
en varias especies Entre las más importan
tes se cuentan la diópsida j la augita. 

Diófsida, Sinónimos piroúsena llanca, p i " 
ifoxena verde, haikalita, allalita, fassaita, sah-
lita, silicato doble de cal y magnesia. Se pre
senta blanco ó de un verde claro. Es traspa
rente ó traslúcido , más duro que el vidrio. 
Tiene de 3, 25 á 3,34 de densidad. No le ata
can los ácidos. Se funde dando un vidrio i n 
coloro. Se halla por lo común en terrenos 
cristalinos. Le tenemos en los Pirineos y cer
ca del Escorial. 

Augita. Sinónimos: piroxeno negro, vulca
nita,, basaltina, Hedeñbergiia.. silicato, de cal y 
ie hierro. Pesa algo más que la diópsida. Es 
fusible en vidrio de color oscuro. Se encuen
tra en terrenos volcánicos, por ejemplo, en 
la provincia de Grerona, en la Mancha y en 
Cabo de Gata. 

Pirroa. Filósofo griego, jefe de los eseép-
ticos; nació en Elis enel Peloponeso; floreció 
hácia el año 340 antes de Jesucristo, de edad 
de más de 90 años. En su juventud ejerció la 
profesión de pintor; pero recibió las lecciones 
del filósofo Anaxarco, y le acompañó á Asia 
durante la espedicion del emperador Alejan
dro. Después llegó á ser gran sacerdote en 
Elis, y obtuvo tal consideración por su sabi
duría y sus virtudes, que los atenienses le 
confirieron el derecho de ciudadano. Pirron 
pretendía que no hay nada cierto que á ea-' 
da proposición puede oponerse otra igual
mente probable, y que por consiguiente, el 
sabio debe suspender su juicioiy someterlo 
todo á exámen (scepsis), de donde sus discí
pulos tomaron el nombre de escépticos. Te
nia por máximas; «non liquet, nil potius;» 
redujo á diez todos los motivos de duda, que 
llamaba razones de época (de epokké, sus
pensión de juicio): las sacaba de las contra
dicciones que se observan entre las sen
saciones de los diversos animales 1.°; en
tre los juicios; que diversas personas for
man sobre un mismo objeto 2.°; ó por la mis
ma persona, 3.° y el mismo sentido¡4.0; pero 
en circunstancias diferentes, las deducía de 
las alteraciones perpetuas que sufren las co
sas materiales 5.°; délo variables de las le
yes y de los usos 6.°, y finalmente de las 
mudanzas que nos parece ofrecen las cosas 
según su posición 7.°; según la mezcla de 
sus elementos 8.°; las relaciones que tienen 
entre sí 9.°; su novedad, su rareza, ó su fre
cuencia 10. Llamaba también á estos argu
mentos tropos, mutación, cambio, porque en 
su mayor parte estaban fundados en las va
riaciones de los hombres y de las cosas. Pir-
ron clecia que todo era indiferente, y se pro
ponía producir por este medio la apatía 
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(ausencia de las pasiones) y la atarasia (el 
reposo inalterable)'. Se le han atribuido mil 
locuras, que desmiente la reputación de sa
biduría que gozó entre sus contemporáneos. 
Diógenes Laercio escribió su vida. Sexto 
Empírico ha espuesto su doctrina en sus Hi -
potiposis pirronianas. Los pirrónicos mas 
célebres fueron Timón, Eaesidemo, y Sexto 
Empírico. 

PírrémcQS. ¿Quién oreyera que el escep
ticismo pudo nacer de una idea virtuosa? He 
aquí, sin e-mbarg®, cómo filé conducido Pirron 
de Elea á un estremo tan deplorable. Empe
zó por encarecer la importancia de la virtud 
y ia necesidad de dedicarse á ella esclusiva-
mente, dejando inútiles investigaciones que 
no podian conducirnos al conocimiento de 
la verdad. Hállanse en esta doctrina las dos 
máximas de Sócrates: 1.a la virtud es el su
premo bien; 2.a sólo sé que no sé nada. Más 
Pirron insistió mucho en la última; trató de 
apoyarla con su dialéctica, no advirtiendo 
que al minar toda verdad minaba toda vir
tud; pues que la virtud es también una gran 
verdad. Pero el filósofo se habia ido engol
fando en su sistema, y el amor propio no re
trocede fácilmente: aceptó, pues, las conse
cuencias de sus principios: en la ruina de la 
verdad envolvió la virtud, y acabó por ne
garlo todo. ¿Cuál fué entónces su doctrina 
sobre la conducta humana? «Es difícil decia, 
el despojarse totalmente de la naturaleza;» y 
así dejaba por única regla el vivir conforme 
á la misma. ¿Qué se infería de esto? Si no hay 
verdad absoluta no hay moral; sólo hay apa
riencias entre las cuales descuellan las sen
sibles; de aquí á la teoría del placer no hay 
más que un paso; por manera que una filo
sofía que empieza por una exageración de la 
moral, acaba en el cieno de la corrupción. 

El escepticismo, nacido en Elea, se des
envuelve en la escuela de Pirron, y de su 
discípulo y amigo Timón, á quien atribuye 
el haber escogitado diez argumentos para 
combatir la verdad, ó sean diez motivos de 
duda. 

Pisa. Ciudad de Italia en el gran ducado 
Toscana, capital de la provincia de Pisa so
bre el Arno, á dos leguas de su embocadura 
y á 13 y media O. de Florencia; tiene 21.000 
habitantes. 

Pisan (NICOLÁS FRANCISCO) . . Pintor de cá
mara de los Reyes Católicos. Entrelas mu
chas y escelentes obras que debemos á este 
artista, se citan con elogio _dos oratorios que 
hizo para el alcázar de Sevilla, ambos firma
dos por él. Representa el uno la Yisitacion á 
Santa Isabel en la parte interior con una orla 
de adornos, y en la esterior á José con el ár
bol deja generación temporal de Jesucristo, 
que termina con b Virgen y el niño; y el otro 
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figura tres asuntos de la vida de Nuestra Se
ñora, la Santísima Trinidad coronándola, y 
abajo los dos Juanes. 

PístecSiero ó alfcmslg®. (Pistacia veraL.). 
A.rbolito originario de Siria naturalizado en 
algunas de nuestras provincias meridiona
les. Florece en abril. Se multiplica de semi
lla, estaca y acodo. Los pistacbos forman un 
ramo de comercio de alguna consideración, 
siendo más apreciados por las almendras y 
avellanas. La madera es esceleníe para la 
carpintería. 

Pistilo. El pistilo es el verticilo central 
de la flor, el cual se compone de uña ó mu
chas hojas trasformadas" llamadas carpelos, 
que son los órganos femeninos de los vegeta
les. El pistilo consta de ovario , estilo y es
tigma ; y según tengan las flores uno, dos, 
tres, cuatro ó más pistilos se denominan mo-
noginas, diginas, triginas, tetraginas, poli-
ginas. 

Pistola. Se dice que en Pistoya, ciudad 
de la Toscana, se inventó este anafe de fuegto 
háoia el año 1551. En una obra moderna lee
mos que hace poco tiempo se verificó en Lon
dres el ensayo de disparar una pistola y una 
carabina, que pueden cargarse y de^m^asís® 
diez veces en un minuto, arrojando en cada 
tiro sobre una linea horizontal la piimera 13 
balas, y la segunda 16 divergentes, etc., cu
yos, ensayos ha dirigido Mr. Wilkmson, cé
lebre fabricante de armas. La pistola pem 
3 l̂ í libras; su boca es de forma elíptica, y 
se carga por la culata con la mayor faci
lidad. 

Pita. [Agale americana L.). Planta me
jicana, común en nuestra costa del Mediter
ráneo, donde sirve para cercar las heredades 
en virtud de sus hojas fuertes y puntiagu
das. Tiene la particularidad de florecer una 
sola vez á pesar de vivir algunos años. El 
año que lo verifica, en pocos meses desarro
lla una suerte de tallo en forma de candela
bro, que lleva las flores, y luego de ejecuta
da la fructificación muere la planta. Sus ho
jas suministran hilaza, con la que se hacen 
cuerdas, tejidos y papel. En las construccio
nes rústicas utilizan los tallos. Florece en 
agosto. Se multiplica de hijuelos. 

Son numerosas las plantas de adorno de 
esta familia. 

Pita (MASÍA.) Gallega. Guando los ingle
ses asaltaron en 1489 la plaza de la Goruña, se 
hablan hecho dueños, de la brecha, y la guar
nición iba á capitular; pero la María, arran
cando la espada y rodela de manos de un sol
dado^ inflama ef valor de estos, ataca á los 
enemigos, y los obligaron á levantar el já/fio. 

Piíacal. Producto descubierto en láurea 
de leQa por ReichenbaQh. No tiene usoba-sta 
el dife. 

Pitagóness. E l siglo vi ántes de la era 
vulgar fué de verdadero progreso para la fi, 
losofía; en él se vio nacer la escuela jónica 
y en el mismo se nos ofrece el origen de la 
itálica^ de las cuales dimanaron en lo suce
sivo todas las griegas. 

Pitágoras, fundador de la itálica, es uno 
de los personajes más notables que nos pre
sentadla antigüedad. Nació en la isla de ga
mos por los años de 560 ántes de la era cris
tiana. Oyó sucesivamente á Ferecides, Thales 
y Anaximandro; recorrió la Fenicia y el 
Egipto, en cuyos países aprendió la geome
tría y astronomía, iniciándose al propio tiem
po en los misterios religiosos por la comuni
cación con los sacerdotes. Pasó después á 
Caldea y Persia, donde se perfeccionó en la 
aritmética y la música; y después de haber 
visitado á Delfos, Creta, Esparta y otros paí
ses, de la Grecia se fijó en Cretona de Italia, 
en el país llamado la Gran Grecia, donde 
abrió su enseñanza. 

Entre los discípulos de Pitágoras habia dos 
clases: unos iniciados, otros públicos. Los 
iniciados formaban una especie de comuni
dad religiosa, pues que llevaban vida común. 
Se los sujetaba á muchas pruebas; sólo así 
se los introducía á la presencia del maestro 
para recibir la doctrina misteriosa. Fácil
mente se concibe el efecto que debia produ-
eir en la imaginación de los discípulos se
mejante sistema; así no es estraño que mira-
gen á Pitágoras como una especie de divini
dad, y que le escuchasen como infalible 
oráculo: es bien conocida la fórmula de los 
pitagóricos; «El maestro lo ha dicho;» ya no 
se necesitaba más prueba. 

El filósofo de Samos admitía una grande 
unidad de la cual dimana el mundo, y á este 
le consideraba como un conjunto de otras 
unidades subalternas. Daba al número mu
cha importancia; y afirmaba que nuestra al
ma era un número. 

La metempsícosis, ó sea la trasmigración 
de las almas de unos cuerpos á otros, la he
mos encontrado también en Oriente; y es 
probable que allí la habría aprendido Pitá
goras en sus viajes. 

Esta escuela reconocía en el alma dos par
tes: inferior y superior; ó sea pasiones y ra
zón; aqupllas deben ser dirigidas y goberna
das por esta; en cuya armonía consiste la 
virtud. 

Be atribuye á los pitagóricos el haber 
considerado el universo como un gran todo 
armónico: cosmos: y la música de las esferas 
debió de significar el órden admirable que 
reina en los movimientos de los cuerpos ce
lestes. , . Aa 

A Pitágoras se debe el modesto nombre üe 
filósofo, aplicado á los que se dedican á esw 
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ciencia. Los griegos llamaban a la sabiduría 
gofía, y á sus sabios sófos: parecióle dema
siado orgulloso este nombre, y tomó simple
mente el de filo-sofo, que significa, amante 
de la sabiduría. 

piíi. Pintor español; nacid en Salamanca, 
•y fué uno de los mejores discípulos que tuvo 
el famoso Lúeas Jordán en Madrid. Pintó 
muchos y magníficos cuadros para diferentes 
puntos, mereciendo especial mención los que 
ejecutó para la catedral de Valladolid, y para 
la capilla del marqués de Cerralvo, en Sala
manca, en los cuales imita admirablemente á 
gu maestro. 

pito. Flauta pequeña como un silbato 
que forma un sonido agudo.—Cierto género 
de Sautilla que echándole agua y soplándole 
por el pico ó estremo, hace un son ó voz que 
imita el canto y los gorgeos de los pájaros.— 
Insecto con una mancha encarnada en la 
parte anterior , y la cabeza armada con dos 
bocas como las de los cangrejos.—Tala con 
que juegan los muchachos, y dicen el juego 
deipfci. 

Pitonisa. Sacerdotisa de Apolo que daba 
en el templo de Belfos los oráculos sentada 
en el trípode.—Encantadora, hechicera. 

Pitt (GUILLERMO). Célebre político y u -
terato inglés; nació en 1708 y murió en ¥118. 
Organizó la Hacienda nacional; hizo triunfar 
las armas inglesas en Francia, Alemania y 
América, y propuso medidas enérgicas con
tra España, á fin de elevar el poder de su 
país sobre las ruinaf de la casa de Borbon. 

Pizarra. Especie de esquisto que se en
cuentra esparcido en gran masa en la natura
leza y que por su inalterabilidad al aire y la 
facultad de poderse dividir fácilmente en ho
jas delgadas se usa mucho para formar te-
clios tan ligeros como sólidos. 

Las capas de pizarra suelen ser verticales 
<5muy inclinadas al horizonte, raras veces 
horizontales. Se esplotan segun.su posición, 
á cielo abierto ó por galerías subterráneas. 

Pizarra arcillosa. Sinónimos: esquisto co' 
wun, esquisto f r jg i l , esquisto arcilloso, üoca 
que se presenta bajo diferente color. Es blan
da, pierde su coherencia por la acción de los 
agentes atmosféricos trasformándose en tier
ra arcillosa, esto es, en tierra que forma pas
ta con el agua. Cuando se la humedece da 
olor terreo. Es sin duda una roca compues
ta, 16 mismo que las tres especies restantes, 
de la misma sección; mas sus partes consti-
tnjentes son tan diminutas, que le dan una 
apariencia homogénea ó de roca simple. Son 
yariedades suyas los esquistos ferríferos, car-
oonosos, bituminosos, etc. Se encuentra for
jando capas apizarradas de consideración. 
. Pizarr© (ANTONIO) . Pintor español, que 

•̂ Via en Toledo á principios del siglo xvn, y 

fué uno de los discípulos más aventajados del 
célebre Greco, Entre las diferentes obras que 
debemos á este artista, se encuentran un her
moso cuadroque representa la fundación de la 
Orden de los trinitarios, y que pintó para la 
iglesia de padres calzados de aquella ciudad: 
otros que hizo para la iglesia de San Justo y 
Pastor: un nacimiento dé la Virgen, para la 
parroquia de Santa María en la villa de Ca- • 
garrubios y otros muchos para diversos tem
plos. 

Pizarr® (FRANCISCO). En sus principios 
fué un miserable porquero: habiéndose dado 
á la vela para el Nuevo Mundo, descubrió el 
Perú y lo hizo teatro de sus hazañas. Mu
chos, en particular los estranjeros, han cen
surado inconsideradamente el rigor que des
plegó en aquellos climahí, y la inflexibilidad 
de su carácter; mas si se tiene en cuenta los 
tiempos, los peligros y todas las demás cir
cunstancias en que se hallaron aquellos con
quistadores, tal vez se convertirán en ala
banzas los vituperios que se les prodigan. 
Tuvieron defectos como todos los hombres 
que han inmortalizado su memoria á espen-
sas de la vida ó ds la libertad de otros; pero 
no es posible negarles sin injusticia la supe
rioridad que llevaban á cuantos no supieron 
salir de su oscura medianía. Pizarro será 
siempre tenido por uno de nuestros principa
les beroes en el nuevo Continente, y su trá
gica muerte acaecida en 1541, manifestará 
que, como todos los genios eminentes, tenia 
envidiosos que intentaron osouTecer su 
gloria. 

Pizcueta (JÓSE). Médico valenciano, que 
goza de merecida reputación y profesa la 
botánica desde el 'año 1829. siendo actual
mente director del jar din botánico de Va
lencia. Hizo un «Elogio histórico de D. An
tonio José Cavanilles,» que se imprimió en 
aquella ciudad en el año 1830, y es muy 
digno de ser consultado. Recientemente se 
ocupó en examinar con detención las muchas 
plantas indígenas y exóticas reunidas en el 
establecimiento que dirige, como la prueba 
la «Enumeratio plantarum Horti Botanici 
Valentini anno» 1856, impreso en Valencia, 
y notable, tanto por el número como por la 
importancia de las especies. 

Pizzicoli (CIRÍACO Arqueólogo célebre). Na-
cióen Anconaenl371, murió en 1450. Escribió 
«Inscripciones CCLXIX,» las cuales recogió 
en un viaje que hizo á la Dalmacia y Sicilia, 
y fué el primero que dió á conocer los monu
mentos eyelópeos. 

Flaca. Moneda de valor de diez marave
dís que corrió antiguamente en España.— 
Insignia de alguna de las Ordenes reales que 
se lleva bordada en los vestidos. 

Placenta. [Y. se milla. ] 
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Placer. Agradar 6 dar gusto.-Mjrusto, 

ccntento, alegría, regocijo ó diversión.—Vo
luntad , consentimiento, beneplácito.—Á 
placer: Con todo gusto, á satisfacción, sin 
impedimento ni embarazo alguno.—Despa
cio.—Que me place: Locución con que se es
presa que agrada 6 se aprueba alguna cosa. 

Plagiario. Entre los antiguos romanos 
el que compraba un hombre libre, sabiendo 
que lo era, y le retenia en servidumbre con
tra su voluntad.—El que hurta los concep
tos, sentencias d versos de otro, y los vende 
por sujos. 

Planetas. Los planetas .son unos astros 
opacos que giran alrededor del sol, del cual 
reciben la luz y calor. Se dividan en visibles 
y teles cópicos; para descubrir estos últi
mos hayque usar telescopios, como lo dice 
su nombre. 

Hay 76 planetas entre todos, y los más 
principales son: Mercurio, Yénus, la Tier
ra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Nep-
tuno. Los seis primeros se conocen desde la 
más remota antigüedad, y algunos de ellos 
han dado nombre álos dias de la semana. 

Todos estos astros son de forma esférica, 
y tienen dos movimientos:uno sobre su eje, 
que se llama de rotación, y otro llamado de 
revolución alrededor del sol, describiendo 
una curva elíptica que se llama órbita. Cuan
do tres astros se encuentran en linea recta, 
se dice quedos dos de los estremos están en 
oposición, y cada uno de los que están en 
los estremos está con el del centro en con
junción. La conjunción se llama geocéntrica 
cuando la tierra está en el centro, y helio
céntrica cuando el sol está en el centro. 

Mercurio es el planeta más próximo al sol: 
dista de él 10 millones de leguas, y tiene de 
diámetro 393 leguas.—Venus, llamado estre
lla matutina 6 lucero, se presenta muy blan
co y brillante; dista del sol 19 millones de 
leguas, y tiene de diámetro 2.245 leguas.— 
Marte es de color rojizo: su diámetro tie
ne 1.191 leguas, y dista del sol 41 millo
nes.—Júpiter es el mayor de todos los pla
netas, dista del sol 143 millones de leguas, 
y tiene de diámetro 24,800. Saturno se ve 
blanquecino y rodeado de un anillo: dista 
del sol 260 millones de leguas, y su diáme
tro tiene 20.600.—Entre las órbitas de Marte 
y Júpiter hay un número inmenso de pla
netas muy pequeños llamados asteroides; en
tre ellos están Vesta, Céres, Palas, etc. 

Las órbitas de los planetas no están en un 
mismo plano, sino,que se cortan más ó mé-
nos oblicuamente, y se llama zodiaco una 
zona de 18° cortada por la órbita terrestre en 
dos partes iguales: servia ántes para desig
nar el espacio en que se movian todos los 

planetas; hoy es inútil, porque hay planetas 
fuera del zodiaco. 

Los planetas tienen al parecer las mismas 
condiciones que la tierra para estar habita
dos, por lo cual creen muchos astrónomos y 
filósofos que son otros tantos mundos como 
el nuestro. 

Planetario. Perteneciente á los planetas 
ó que trata de ellos. 

Plasíímeíro. Nombre que se da á las má
quinas que sirven para determinar la cabida 
ó valor numérico del área de las figuras traza
das en el papel y que forman el plano de los 
objetos á que se refieren. 

Planisferio. Descripción geográfica ¡J 
mapa universal de los dos hemisferios de la 
tierra, hecha en plano, y reducida á dos cír
culos que los representan. 

Plantas. (Véase ÓRGANOS.) 
Atendiendo á la consistencia, altura y du

ración de los tallos, han sido divididas las 
plantas en yervas, matas, arbustos y árboles. 
Las yerbas tienen tallos tiernos que vivea 
por lo común uno ó dos años: el trigo es una 
yerba ánua, el peregil, bienal. Las matas 
son plantas perennes, esto es, que viven al
gunos años, de tallos bajos ramificados y de 
consistencia casi leñosa: sirva de ejemplo el 
tomillo. Reciben el nombre de arbustos los 
vegetales perennes que, como la lila, arrojan 
desde su base varios tallos más ó menos al
tos. Los árboles son vegetales perennes, de 
tallos leñosos y elevado ,̂ que en caso de ra
mificarse 'suelen hacerlo por la parte supe
rior, según se observa en nuestros frutales. 
De las semillas de una misma planta pueden 
resultar individuos herbáceos y leñosos, ánuos 
y perennes, con sólo hacerlos vegetar en dis
tintas condiciones. 

En el dia se conocen unas cien mil espe
cies de plantas, razón por la cual, no puede 
prescindirse de clasificarlas ó sea de dividir- • 
las y subdividirlas en clases, subclases, fa
milias, géneros, especies, ó en otros grupos. 

La clasificación artificial botánica nrás 
aceptada es la de Lineo. En ella se encuen
tran distribuidas las plantas en veinticuatro 
ciases; las clases, en varios órdenes; estos, 
en muchos géneros; y cada género, en iin 
número mayor ó menor de especies. Lo mis
mo en la clasificación de Lineo que en las 
demás toda espacie se espresa mediante dos 
palabras latinas. La una indica el nombre 
genérico, viene á ser el apellido; la otra ma
nifiesta el específico, viene á ser el nombre 
de pila. El peral se denomina «pyrus commu-
nis»; el manzano, «pyrus malus.» 
. Los dos llevan el mismo nojabre genérico 
«pyrus» porque verdaderamente tienen al
gunos Qayaoteres eopaunes. 
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• En las trece primeras clases están funda-
ios los órdenes en el número de estilos. Así 
pertenecen las plantas de estas clases á los 
órdenes «monoginia, dig-inia, triginia, tetra-
2Ínia,peiitaginia... poliginia» según sus flo
res tengan uno, dos, tres, cuatro, cinco 6 
jnuclioSsestilos. El trigo corresponde á la clase 
triandria, órden diginia. 

La clase décima cuarta está dividida en 
en,dos órdenes: «gimnospermia y angiosper-
mia.» El primero comprende las plantas cu
yas flores llevan dentro de un cáliz persis
tente cuatro semillas desnudas en aparien
cia, 6 sea sin pericarpios muj manifiestos, 
como la yerba buena. El segundo abraza 
aquellas cuyas semillas están cubiertas por 
un pericarpio manifiesto, como la boca de 
dragón. 

La clase decima quinta se divide en dos ór
denes: «silicuosa y siliculosa.» El alelí, que 
presenta un fruto silicua, está comprendido 
en el órden silicuosa; el carras pique, que tie
ne una silícula, corresponde al siliculosa. 

Se fandan los órdenes en las clases déci-
ma-sesta, décima-sétima, décima-octava, v i -
tava, vigésima, vigósima-primera y vigési
ma segunda, en el número de estambres y 
demás caractéres que sirven para establecer 
las clases respectivamente anteriores. El gui
sante, por ejemplo, que pertenece á la clase 
diadelfia, corresponde al órden decandria por 
tener diez estambres. 

La clase décima-novena ó singenesia se d i 
vide en seis órdenes, en la forma siguiente: 
1.° «Poligamia igual, si sus flores reunidas 
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en cabezuela son todas bermafroditas, como, 
en la alcacbofa. 2.° «Poligamia superflua,» si 
las flores del centro de las cabezuelas son ber-
mafroditas y las de la circunferencia femeni
nas fecundas, como en la damasquina. 3.° 
«Poligamia frustránea, si las flores del cen
tro de las cabezuelas son bermafroditas y las. 
de la márgenes estériles, esto es, que no dan 
fruto, como en el girasol. ̂ .0 «Poligamia ne
cesaria,» si las flores del centro de las cabe
zuelas son estériles y de la circunferencia 
fértiles, como en la flor de muerto. 5.° «Poli
gamia separada,» si cada una de las florecitas 
de la cabezuela va acompañada de un Cáliz 
manifiesto, como el cardo yesquero. 6.° «Mo
nogamia,» si las flores están aisladas, corno 
en la violeta. 

La clase vigésima tercera, según se pre
sentan las flores en uno, en dos ó en tres i n 
dividuos, se divide en los órdenes monoecia, 
dioecia y trioecia. 

La clase vigésima cuarta se divida en cua
tro órdenes: «heleobos, musgos, algas y hon
gos.» 

Cuando se pretende averiguar el nombre 
de una planta por medio de esta clasifica
ción, se empieza por determinar la clase y el 
órden. Conseguido esto, se recurre á las obras 
descriptivas correspondientes, por ejemplo, 
al sistema da los vegetales de Linneo tra
ducido al castellano por Palau, en las que es
tán descritos los géneros y las especies. 

La clasificación natural botánica más co^ 
munmente recibida ¡es ¡da que manifiesta el 
cuadro siguiente: 
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nvmúms, u Glasés, Familiar. 

Vasculares.. 

Dieotiledóaeas 
Talamifloras....., 
Calicífloras..,.., -
Colorífloras 
Monoclamídeas.. 

Monocotiledóiioaa,... 

Raminculáceas, etc. 
Celastríneas, etc. 
Lentibularieás, etq. 
Fitolacáceas, etc. 

Hidrocarideas, etc. 

Celulares 
E leógramas . . . . ; . . . . 

Aufigamas.. . . . . . . . . 

Equisetáceas, etc. 

Liqúenes, ete. " 

(1) Estas primeras divisiones podrían llamarse suhreinos. 

Mr. Fries La descubierto la existencia de 
fenómenos luminosos en algunas plantas v i -
vas, entre ellas la amapola oriental (papafer 
oriéntale). Este botánico sueco, paseándose 
alas diez de la noche por un jardiu, observó 
en un gran grupo de estas flores tres 6 cuatro 
que despedían pequeños rayos de luz, lo que 
creyó una ilusión óptica; pero se convenció 
de que era realidad al ver reproducirse nau-
clias veces el mismo fenómeno en el espacio 
de tres cuartos de hora. Al día siguiente ob
servó lo mismo, y para acabar de'convencer
se llevó en su compañía otra persona, sin ad
vertirle de nada, la que se quedó admirada al 
liacer la misma observación. Ciento cincuen
ta tuvieron ocasión de cerciorarse por sí ráis-
mos de la verdad del caso, como puede ad
vertirse en'el tiempo en que florecen, desde 
las diez y cuarto por espacio de una hora, y 
sia fijarse en una flor;, sino mirándolas indis
tintamente y á la vez. 

PlaníígraáQS. Animales carnívoros,-i-
Los plantígrados son animales pesados , que 
a-pojan toda la planta del pié sobre la tierra 
durante la, progresión -como sa observa sa 
el oso pardo , en el oso blanco ó en eltejoá.. 
i _ Hasiíos. Pimpollo ó arbolito nuevó'que 
sirve para trasplantar.-—-Soldado que está'de 
guardia en algún puesto, sin mudarse á ho
ra regular, por castigo de algún esceso.— 
beldado destinado á ejercer el oficio de por
tero en alguna casa, oficina, etc.—-^fer de 
pmton: Frase familiar con que se da á en
tender que uno está parado y fijo en alguna 
parte ppr mucho tiempo. 
„ ^ a t i e r a . Mujer llamada y pagada pa-
l * U- acompañando y llorando m los entice 

Este metal, en el estado nativo, se 
Conoce Por su color blanco particular y 

por su lustre, qué se aumenta Cuando se ra™ 
ja ; la plata es más dura que el oro y ménos 
que el cobre; es dúctil y maleable; su densi
dad es 10,47; cristaliza en el sistema 1.°, pe
ro casi siempre se presenta dendrítica ¿ca 
pilar, raras veces escamosa ó granular; es fu
sible, soluble en el ácido nítrico, cuya diso
lución es precipitada por el ácido [clorhídrico 
ó un cloruro soluble, y el precipitado se d i 
suelve en el amoniaco. La plata se encuentra 
unida al azufre, antimonio, arsénico y otras 
sustancias; pero la del comercio procede 
principalmente de las especies conocidas con 
los nombres de argirosa, ó plata sulfurada; 
argiritrosa, ó plata antimonial sulfurada; y 
la proustita, o plata arssnical sulfurada. 

La plata sulfurada es de color gris de ace
ro ó de plomo, blanda y de una densidad—7; 
se disuelve en los ácidos, y sa funde al so
plete. La plata antimonial tiene lustre metá
lico, color rojo ó gris rojizo, es muy frágil, y 
su dengidad=5,94; se funda al soplete. La 
plata arsenical es da color rojo, más claro en 
su polvo ó raya; es muy frágil, y su densi-
áaG=»5,88; se funde al soplete desprendiendo 
•papares arsenicales. 

íNáta (CONFEDERA CION DEL RIO DE LA) . Él 
vasto territorio perteneciente á esta Confe-
deraeion, se halla entre 56° y 72° da longi
tud O. y entra 19° y 41° de latitud S., siendo 
6UÍS límites: por N. la Eepública do bolivia, 
por S. el 18^83gay, el Brasil y el Uruguay, 
por Sudeste el Océano Atlántico, par Sud
oeste la Patagoniay por O. Chile, del cual 
está separado por los Andes. Su largo de N. 
al S. es de 550 leguas, y su ancho de unas 
280. Población, 800.000 h. 

Est% país goza en la parte oriental de c l i 
ma muy sano y da suelo muy feraz. El anti
guo Tucuman, existente entre BuenosAires 
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y los Andes, es muy frió y seco en invierno; 
en la primavera sobrevienen lluvias muy vio
lentas, y los calores del estío son súbitos y 
muy fuertes. 

RÍOS. El Paraná, procedente der Brasil, 
separa la parte meridional de la República 
del Paraguay, dirígese al S., por la derecha 
recibe al Paraguay, Santo Tomé 6 Salado, 
corre al E., admite por la izquierda al Uru
guay que sirve de límite á la República de 
este nombre y al Brasilj titúlase entóneos 
Rio de la Plata formando una vasta emboca
dura, bafía á Buenos-Aires y Montevideo y 
se confunde con el Océano entre los cabos 
San Antonio al S. y Santa María al N. , des
pués de recoger al Salado que pasa por la 
provincia de Buenos-Aires. Este rio, de cur
so muy poco conocido, no debe ser confun
dido con el Salado ó Santo Tomé. El Para
guay separa por E. la Confederación del Es
tado del Paraguay, recibe al Pilcomayo y al 
rio Grande 6 Bermejo, y se pierde en el Pa^ 
rana. El rio Colorado ó Mendoza, riega la 
parte Sudoeste déla Confederación y condu
ce su caudal al Atlántico, después de cruzar 
las soledades de los indios Araucanos. El rio 
Negro óCasu Leuwu, que es bastante, estén
se y divide la Confederación delaPatagonia, 
realiza como el Nilo, inundaciones perió
dicas. 

Gobierno. En 1810 proclamó Buenos-Ai
res su independencia. Después hicieron cau
sa común las demás provincias, las cuales 
adoptaron en 1816 el título de Estados-Uni
dos del Rio de la Plata, y más adelante se 
constituyeron en República con la denomi-
nacioiji de república Argentina. Damos la 
división de esta época, pues la anarquía do
minante en aquellos remotos países, no per
mite determinar exactamente su título ni los 
caractéres de su administración actual. 

La Confederación del Río de la Mata «ons-
tade catorce Estados ó provincias que son: 
Buenos-Aires, Entre Ríos, Bajada, Comen
tes, Santa Fe, Córdoba, Santiago dfl Estero, 
Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarcja, ^íoja, 
San Juan, San Luis Mendoza. 

Buenos-Aires, capital de. íá Bépúblitéa, á 
la derecha del Rio de la Plata, es la ciudad 
más rica, mercantil y poblada del Estado, 
80.000 h.—Corrientes, sobre el Paraná, á 
poca distancia de su confluencia al Para
guay, 3.000 h.—Córdoba, de las más impor
tantes de la Confederación, 11.000 b.—Tu
cuman, ciudad de 8.000 h.—Mendoza, linda 
ciudad al pió de los Andes, sobre uno. eleva
da llanura, 16.000 b. 

Plataforma. Lugar destinado para diri
gir una batería.—Torreones de: fagina y cés
pedes que hacen los expugnadores, más al-
to« que los' muros de la plaza, p^a inQomo-

dar con la artillería que colocan en ellos.—. 
Serie de tablas que se ponen en los navios 
para las baterías de cañón cuando el puente 
del navio tiene mediana rotundidad.—Má
quina que sirve para construir las piezas de 
metal de los relojes y otros artefactos.—Cosa 
de mera apariencia. 

Platáneas. Arboles. Hojas alternas, pal
meadas, sin estípulas; flores monóicas, en 
amentos, sin perigonio; las masculinas con 
numerosos estambres, mezclados con esca
mas; las femeninas con muchos pistilos, al
gunos de ellos infecundos; ovarios amonto
nados, de una celdilla; nuececillas coriá
ceas, con una semilla en cada una, provista 
de albúmen carnoso. 

Plátano de Oriente {Platmus orientalis L.).— 
El nombre de este magnífico árbol de nues
tros paseos indica su origen. Florece en ma
yo. Se reproduce de semilla, estaca y acodo. 
Su madera blanca y compacta es usada por 
los carpinteros y ebanistas. 

Plátano de Occidente [Platmus accidenta-
lis L.] . Este árbol, considerado por algunos 
como simple variedad del anterior, procede 
de la América del Norte. Florece al propio 
tiempo que el de Oriente y se reproduce de 
la misma manera. Es poco común en nues
tros plantíos. 

JPlaííríMos. Platino nativo. La familia 
platínidos contiene una sola especie, á saber: 
hxplatina nativa 6platino. El platino, descu
bierto en 1735 en las minas de oro de la 
América Meridional por D. Antonio de Ulloa, 
es un metal que casi siempre va unido al 
oro, al paladio , al hierro y otros varios. Se 
reconoce por su color entre gris de plomo y 
blanco de plata, por su brillo metálico, por 
Su densidad de 17,33 y de 22 , cuando puro 
y forjado , peso específico á que no alcanza 
ningún otro cuerpo. Es dúctil, tenaz, opone 
gran resistencia á la fusión ; no le altera el 
aire ni los ácidos aislados; es soluble en el 
agua regia. Encuéntrase en granos aplasta» 
dos y en pepitas en la América del Sur y en 
los montes Urales; mezclado á veces con pa-
jitas de oro y cristales de diamantes. 

Por su inalterabilidad sirve principalmen
te en los laboratorios de los químicos para 
crisoles, retortas, etc. En Rusia se han acu
ñado monedas de este metal. Sin embar
go de ser raro, su precio no suele esoeder 
de 120 rs. la onza. 

Platis®. _ {Platina). Este mineral se en
cuentra nativo, de un color gris plomizo, lus
tre metálico, más duro que el cobre y ménoa 
que el hierro; su densidad es de 17,33 á 21, w 
cuando puro y forjado; se presenta cristali
zado en el sistema 1.°, y más comunmente en 
granos 6 pepitas, unido al paladio, rodio, os
mio, iridio, hierro, orp y plata; es infusiO^ 
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al fuego ordinario; no le altera el aire ni los 
ácidos; sólo es soluble en el agua regia. 

Piasssicia (OBISPADO DE). ES sufragáneo 
¿el arzobispado de Santiago, y confina al N. 
con la diócesi de Avila y Salamanca, al E. 
con la de Toledo , y la abadía de G-uadalupe 
al S. con los prioratos de San Márcos de León 
yMagacele, y al O. coa la diócesi de Coria. 
Su mayor longitud de S. á N . son-88 leguas, 
y de E. á O. 14; y de la capital dista el es
tremo meridional, que es el más lejano, 26 
leguas, y 14 el más cercano ó septentrional. 
No hay enclavados dentro de su circunscrip
ción, ni los tiene en territorios estraños. Grran 
parte del obispado corresponde á la provin
cia civil de Cáceres, otra porción á la provin
cia de Badajoz, y otra á la de Salamanca. 
Comprende 10 vicarías y tres arciprestazgos 
(Trujillo, Béjar y Medellin), y en ellos 166 
iglesias, las 96 rectorías, 18 vicarías perpe
tuas y 52 tenencias. En 1822 habia 483 per
ceptores de diezmos y 85 no perceptores , y 
ademas 92 individuos del clero regular con 
seis conventos, sin contar 61 secularizados y 
esclaustrados. La santa iglesia fué restaura
da por D. Alonso VIII en 1180. 

Flatosa. Célebre filósofo griego: nacido en 
Eg:ina el año 430 ántes de J. C. Fué de ilus
tre cuna, de penetración grande y sublime, 
de fecunda y prodigiosa imaginación. Su sis
tema filosófico, el más bello de aquellos tiem
pos, y que todavía se considera como clásico, 
se estendió por todo el universo, y sus escri
tos eternizaron su memoria. Murió á los 81 
años de edad en el 348 ántes de J. C. 

Ningún filósofo antiguo ba llegado á re
putación más alta que Platón: el sobrenom
bre üe divino, espresa bastante la admira
ción tributada á su genio. 

Oyó á Sócrates durante cebo años, y en 
seguida viajó por el Egipto, la Sicilia y la 
Gran Grecia, donde á la sazón florecíanlas es
cuelas pitagórica y eleática. Enriquecido con 
los tesoros de Oriente y Occidente, amplió 
las doctrinas de su maestro; al paso que éste 
sólo se babia ocupado de la moral, Platón se 
dilató por todas les regiones de los conoci
mientos humanos. A levantar su fama con
tribuyó mucho su talento oratorio y poético; 
sabido es el dicho de Tulio: «Si los dioses 
quisieran hablar el lenguaje de los hombres, 
emplearían el de Platón.» 

Su escuela se llamó académica, porque en
señaba en un lugar de este nombre, que era 
jardiu de un ciudadano llamado Aeademus, 
. forma de sus discusiones era el diálogo á 
imitación ̂  de Sócrates; y conservando algo 
üela máxima de su maestro: sólo sé que no 
se nada, era muy cauto en afirmar, y exami
naba con calma y detenimiento las opiniones 
«Puestas. De aquí rQsulta la dificultad de 
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conocer muchas veces su verdadera opinión 
pues no se alcanza fácilmente si la adopta; 
ó si la deja á la responsabilidad de los perso
najes que introduce en sus diálogos. 

A semejanza de muchos filósofos de la an
tigüedad, admitía Platón la eternidad de la 
materia; pero esplicaba la formación del uni
verso como obra de una inteligencia infinita. 
En la importancia que daba á las matemáti
cas, se ve que alcanzaba cúán necesarias son 
para el estudio de la naturaleza; conocida es 
la inscripción de la puerta de su escuela: 
«No entre aquí el que ignore la geometría.» 

La inmortalidad del alma se halla sosteni
da con calor y elocuencia en los escritos de 
este filósofo. 

Las doctrinas morales da Platón son laa 
de Sócrates; y á más de la sanción de la 
conciencia y de su origen divino, señala pre
mios y castigos en la vida futura. 

El alma, según Platón, no sólo existirá 
después del cuerpo, sino que existia ántes 
que él. 

El bello id-Jal de su política era la absor
ción del individuo por la sociedad, la cual 
habría llegado á su más alta perfección^ 
cuando todo fuese común, inclusas las mu
jeres. «El estarlo más perfecto, dice Platón, 
será aquel en el cual se practique más al 
pié de la letra, y cumplidamente, el antiguo 
adagio, de que todo es realmente común en
tre los amigos. Donde quiera que suceda, ó 
deba suceder un dia, que sean comunes las 
mujeres, los hijos, los bienes, empleándose 
todo el cuidado posible á fin de que desapa
rezca del trato de los hombres hasta la pala
bra, propiedad, de modo que lleguen á ser 
comunes en cuanto sea dable, áun las cosas 
que la naturaleza ha concedido al hombre en 
propiedad* como los ojos, los oidos, las ma
nos, hasta tal punto que todos los ciudada
nos crean obrar, oir, ver, en común, y aprue
ben ó censuren todos unas mismas cosas, y 
sus penas y placeres tengan unos mismos 
objetos; en una palabra, donde quiera que 
las leyes se propongan hacer al Estado per
fectamente uno, allí hay el colmo de la vir
tud política, y las leyes no pueden tener d i 
rección mejor. Ese estado? ya sea morada de 
dioses, ó hijos de dioses, es la mansión de la 
más cumplida felicidad.» («De las Leyes,> 
libro V.) 

Platésak???. Esta palabra se aplicaba á las 
figuras y cuerpos para espresar su regulari
dad; así un cuerpo platónico es lo mismo que 
un poliedro regular. 

Plaza. Lugar ancho y espacioso dentro-
del poblado , donde se venden los manteni
mientos y se tiene el trato común de los ve
cinos y comarcanos.-—Cualquier lugar forti-
fiQado para que la gente se pueda defender 



del enemigo.~Sitio detenninado. j preciso ¡ 
para .que pueda estar alguna cosa donde i a j i 
otras de su especie.—Oficio, ministerio 6 i 
empleo.—Asiento que se hace en los libros i 
del rey al que voluntariamente se presenta \ 
para servir.—Fama ú opinión. 

Plaza (JUAN).. Médico y catedrático de | 
botánica en Valencia, amigo y oorrespon- j 
diente de Clusió, que lo conoció cuando via- ! 
jó por España á principios del último tercio | 
del siglo xvi, apreciando mucho las noticias ! 
que con su trato pudo adquirir. En el colé- i 
gio de los Santos Beyes, ó de Villena, en ¡ 
Valencia, esistia á fines del siglo pasado un I 
manuscrito de Plaza litulado «In Dioscori- ; 
dem annotationis.» 
Plebeyos. De plebs, plebe: tercera y últi
ma clase del pueblo romano ; se componía de 
todos los ciudadanos libres que no pertene
cían al orden de los patricios, ni al de los ca
balleros. Escluidos largo tiempo hacia délas 
dignidades públicas, los plebeyos consiguie
ron al principio que les nombrasen magis
trados particulares llamados tribunos, encar
gados de la defensa de sus intereses (40,3 án-
tes de Jesucristo), después se hicieron suee™ 
sivamente admitir en todas las magistratu
ras patricias; la questura (410),:el tribunado 
militar (Í05), el consulado y la edilidad cu-
ral (366), la dictadura (357), la censura (352), 
la pretura(357), y por último, en 254 un ple
beyo llegó á ser supremo Pontífice. Desde 
entonces la distinción entre patricios y ple-
beyosno fué ya más que puramente nominal. 

Flectogisatos. Orden de peces. 
En los plectognatos el esqueleto es muy 

sencillo: por la consistencia de este pueden 
colocarse estos peces entre los del esqueleto 
oseo y los que le tienen cai'tilaginoso. Las 
costillas son rudimentarias, y las aletas ven
trales están poco desarrolladas. El verdadero 
carácter distintivo de estos peces es el tener 
el hueso maxilar soldado al intermaxilár, que 
forma toda la mandíbula. Ademas los opér
enlos se hallan ocultos bajo una piel gruesa, 
que no deja ver al esterior más que una pe
queña hendidura. Los pectognatos se dividen 
en dos familias: la 1.a gimnodontos y la 2.a 
esclerodermos. 

Los peces comprendidos en la primera fa
milia tienen dos láminas de marfil en ves de 
dientes, y su cuerpo generalmente es espi
noso, tales como los peces erizos y el pez i u -
luna. Los peces de la segunda familia tienen 
©1 hocico piramidal, la boca armada de dien
tes pequeños y separados/ y la piel cubierta 
de escamas duras, como el chapin 6 cofre. 

•Flefaria.: Rogativa, deprecación ó sú
plica que sé hace para conseguir alguna co
sa.—Señal que se haqe con la campana en 
las iglesias al tiempo; ño. mediodía para que 

I; ^ PLE 
todos los fieles hagan oración.—En Toledo 
el criado de los prebendados.—iZtítcéT glega* 
rías: Rogar con estremos y demostraciones 
para que se conceda alguna cosa que se 
desea. 

Plelí©. Pacto, convenio, ajuste , tratado 
6 negocio.—Contienda, diferencia, disputa 
liitigio judicial entre partes.—Contienda, lid 
ó batalla que se determina por las armas.— 
Disputa, riña ó pendencia doméstica..—Pro
ceso ó cuerpo de autos sobre cualquier cau
sa.'—Civil: Aquel en que se contiende y l i 
tiga sobre alguna hacienda , posesión, em
pleo ó regalía.—Criminal: Aquel en que se 
trata de la averiguación y castigo de algún 
crimen, culpa ó delito. 

FUesañ®. Lleno, entero, cumplido. 
Fleosaasm®. Figura de construcción, que 

se comete cuando en la oración se añade al
guna palabra que no es necesaria para el 
sentido de ella. 

Pleura. Membrana que viste interior
mente toda la cavidad del pecho. 

En los mamíferos, los pulmones están 
cubiertos por una membrana que recibe 
el nombre de pleura, en la cual se ramiñ« 
can los tubos aéreos , cuyos troncos forman 
los bronquios. Estos nacen de la bifurcación 
del estremo inferior de la traquearteria , que 
es un tubó formado por anillos ternillosos, 
el cual se termina en su parte superior en la 
laringe, que es el órgano especial de la TOZ. 
• •: Pleuresía. Enfermedad que consiste en 
la inflamación de la pleura. 

PlsuMiaeOtíáeos. (PECES). El órden de 
los malaeopterigios sub-branquiales se di
vide en tres familias poco numerosas, siendo 
las más importantes las dos siguientes: 1.a 
G-adideos. 2.a Pleuroneetícleos. 

Los peces comprendidos en la familia de 
los gadideos tienen las aletas ventrales pun
tiagudas y colocadas debajo de la garganta, 
y su cuerpo, comprimido como el abadejo, la 
pescadilla y la merluza. Los pleuronectideos 
presentan el cuerpo muy comprimido y los 
dos ojos situados á un lado de la cabeza, co
mo el rodaballo y el lenguado. 

Plexo. Tegido de varios nervios ó de va
sos estrechos. 
• Pléyades. Llámase así á las siete hijas 
de Atlas (Maya, Electra, Taygetes , Astero-
pe, Merope, Alcione y Celeno): seis de ellas 
tuvieron dioses por esposos ó por amantes: 
sólo "Merope se casó con un mortal (Sísifo). 
Según la fábula fueron írasformadas en es
trellas , y formaron en el cielo la constela
ción , ó más bien el grupo de las Pléyades. 
Solas llamó así, ó por su madre Pleyone, 
una de las Occéánidas, ó por la palabra gne-

| ga pleo, navegar, porque la constelación 
1 que lleva su nombre, y que so ve. en el i»68 



de majo, se presenta ea una época favorable 
para la navegación. 
¡.«•'•PIÍBÍO (CAYO PLINIO ¡SEGUNDO). Llamado 
¿1 mayor, que bien sea considerado como 
o-aerrero, bien como escritor y naturalista, 
¿ebe figurar entre los hombres más eminen
tes y célebres de la antigua Eoma. Su obra 
de «Historia natural,» pues las demás que 
escribió no se conservantes más propiamente 
una enciclopedia de los conocimientos de su 
tiempo; su infatigable afición al estudio y su 
laboriosidad eran, cuando oíros no hubiera 
dado, los mejores testimonios de su talento. 
Murió por el curioso afán de observar la fa
mosa erupción del Vesubio que destruyó las 
ciudades del Herculano, Pompeya y Estabia 
en el año 79 de la era vulgar, bu sobrino, lla
mado Plinio el menor, se distinguid como 
buen orador y hombre en muchos conceptos 
recomendable en la misma época, y falleció 
en el año 115. 

Plinta. Cuadrado sobre que asienta el 
toro de la basa de la columna. 

Pl®mada. Estilo ó pluma de plomo que 
sirve á los artífices para señalar ó reglar una 
cosa.—Pesa de plomo atada á una cuerda 
para reconocer la igualdad de una pared tí. 
otra obra.—Sonda que usan los navegantes 
para medir la profundidad del agua.—Azote 
becbo de correas, en cuyo remate habia unas 
bolas de plomo.—Conjunto de plomos que 
se ponen en las redes para pescar. 

Wffimlbagma (GRAFITO). Ea carbón, casi, 
puro, de brillo metálico, de color gris de 
plomo, grasientó al tacto, que mancha los 
dedos, y cuya densidad =2.08 á 2.45. Es po
co duro y se deja cortar con cuchillo; es com
bustible y arde dando un residuo de mate
rias estrañas. Se halla generalmente en los 
terrenos de transición más antiguos. El más 
puro viene de Borrowdale, en el Gumber-
laad; también lo hay en Alemania, pero .mu
cho ménos puro, en Passau, Kruman, etc. 

El grafito puro se corta en forma de barri
tas para lápices. El impUro sirve para criso
les refractarios mezclado con arcilla refracta
ria; entra también en la composición de d i 
versos untos de carro. 

Plom®. Se presenta en el estado nativo 
en granos ó masas pequeñas de color gris y 
lustre empañado en la superficie, pero que 
aparece muy brillante su raya; es blando y 
dúctil; su densidad es de 11,35. En el estado 
nativo se le encuentra pocas veces , pero es 
any abundante en el estado de sulfuro, cons
tituyendo el mineral conocido con el nombre 
de galena. En pequeñas cantidades se le en
cuentra unido al oxígeno (minio nativo), en 
81 estado de sulfato (anglesita y vitriolo de 
plomo), en el de fosfato (plomo verde), en el 
«e cromato (plomo rojo), en el de carbonato 

(plomo blanoo), en el de cloruro (plomo cór
neo), y en el de sulfuro (galena). 

Flama. Cada una de las piezas de que es
tá cubierto el cuerpo de las aves.—Cañón con 
que sé escribe, porque regularmente es plu
ma de ave.—Cualquier instrumento con que 
se escribe en forma de pluma. 

Piamos. Las plumas se usan como ador
no ó para colchones, ó bien para escritura y 
dibujo. 

Plumas para adorno,—Las más usadas en 
Europa son las de avestruz. Se desengrasan 
sumergiéndolas de cinco á seis minutos en 
una agua de jabón tibia y después lavándo
las con agua pura; se blanquean después pa
sándolas durante un cuarto de hora por agua 
hirviendo que tenga en suspensión blanco 
de Meudon; se azulean ligeramente con añil, 
se pasan por azufre, se rizan y se tiñen por 
ios procedimientos ordinarios. 

Plumas para colchones.—Se emplean para 
este uso el plumón de ánsar, que se hace se
car al airé, al sol, ó en un horno; y que se 
bate después con cuidado diferentes veces. 
El plumón del eider, ave que .sólo se 
encuentra en las regiones septentrionales, 
es notable por su ligereza, y es muy buscado 
para la confección de cubre-piés. 

Plumas para escribir.—Se pasan durante 
algunos instantes por un baño de cenizas ó 
de arena fina, calentado á unos 60°, después 
se limpian con fuerza con un pedazo de pa
ño; el calor destruye la sustancia grasicnta 
que cubre la superficie, y permite á la pluma 
mojarse en la tinta. Las plumas al envejecer 
se tifien de amarillo; se les da artificialmente 
este color, sumergiéndolas en un baño de 
ácido hidroclórico débil. Para escribir se 
usan generalmente plumas de ganso y para 
dibujar plumas de cuervo. 

Pltsmas metálicas. Esta fabricación no 
ofrece nada de particular. Se usan para ella 
unos saca-bocados y estampadores, con los 
cuales se cortan las plumas en chapas de ace
ro laminadas. Actualmente se suele emplear 
la chapa de hierro, lo cual es más económi
co, y después se aceran las plumas haciéndo
las recocer en tarros con carbón menudo. 

Pitas ultra. Símbolo ó divisa que en el 
escudo de armas de España puso el empera
dor Cárlos V en contraposición al antiguo 
Non plus ultra de las columnas de Hércules, 
y con alusión al descubrimiento de la Amé
rica ó del mundo que habia más allá. Luis 
Marliani, milanés j médico del emperador, 
fué el que le sugigió la idea del Plus ultra, 

Fltss ultra (SER EL NON). Se usa para de
notar la preeminencia Ó superioridad de al
guna persona Ó cosa en su clase ó linea. 

Piutar©® (PLUTARCHUS) . Biógrafo y mo
ralista ; jia^ió hácia el año 48 de Jssu<jnstOj 
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-en Ghotons&y ©ü Beaeia. Estudió con apro- | 
vechamiento las letras y filosofía: siendo to-
davía jdven, le tíonfió su ciudad natal yárias 
aegooiaciones; fué á Boma en tiempo de Do-
miciano, did allí lecciones de filosofía con 
.grande éxito, y VOIYÍÓ muy pronto á estable
cerse en su patria} en ella fué árcente y sa-
iCerdote de Apolo s y se presume que murió 
m edad bastante avanzada. Escribió las «Vi
das de los hombres ilustres de Grecia y Ro-
üáa, y muchos tratados de política, de histo-
fia ó de moral, entre los que son más nota
bles los titulados del «Origen del alma, El 
Oenio de Sócrates, De la ciencia de los orá
balos. Las coatradiggiones de los estóicos, 
é& la fortuna de ios f órnanos, Del modo de 
leer de los poetas „ etc.» En los escritos de 
Plutarco e©. eaouentra ademas de una ins-
*tuooion fácil y variada^ una ingenuidad y 
¿ulce_ moral que hace se lean con placer. 
Bus Tidas de los hombres grandes reúnen es-
las cualidades en el más alto grado. El autor 
«toe da á conocer perfectamente á los hom
brea cuya vida refiere; así es que no puede 
tnénos de sentirse la falta de los demás escri
tos que el tiempo nos ha arrebatado. La ca
lificación de paralelas, dada á las vidas de 
Plutarco, procede de que coloca siempre un 
griego al frente de un romano, y dedica en 
seguida algunas páginas á hacerla compara
ción de ambos héroes. Su objeto parece ha
ber sido el dembstray que la Q-recia no era 
inferior á Boma. 

Plato. Dios de las riqueaas y de las mi -
saas de los metales preciosos: se le represen
ta ciego y con una bolsa en la mano, para 
dar á entender que la fortuna distribuye cie
gamente sus favores. Era uno de los dioses 
de los infiernos : tiene mucha relación y se-
snejanza con Pluton. 

Mal®». A quien los griegos llamaban 
Ades, era rey de los infiernos. Siendo hermano 
de Júpiter y deNeptuno, tocóle el imperio de 
los muertos. Combatió por su padre en la guer-
ya de los Titanes contra Saturno, cubriéndo
se la cabeza con un casco fabricado por los 
Cíclopes, el cual hacia invisible á quien lo 
llevaba. Estuvo Pluton mucho tiempo solo 
en su triste reino, porque ninguna diosa 
queria acompañarle, hasta que robó á Céres, 
la hermosa y casta Proserpina. 

Aunque este dios era generalmente odia
do y aborrecido, tenia altares y templos don
de se le sacrificaban en medio de la noche 
toros negros, y víctimas humanas. Nunca se 
le inmolaba ménos de un par de aquellos 
«animales, porque el número par era agrada
ble al dios de los infiernos; en tanto que el 
Impar era el favorito de las divinidades del 
eielo. Estábanle consagrados el ciprés, el 
saarcis© y el culaatríllo. Sus sacerdotes es

taban coBonados de ciprés, árbol de las tum
bas. 

Se representa generalmente á Pluton so
bre un trono del marfil, rodeado de parcas y 
de furias, y del que nacen los rios de los in
fiernos. En la mano derecha tiene un cetro 
de dos puntas; ó una vara destinada á sepa
rar las sombras. Otras veces se le pinta so
bre un carro de oro de bronce, tirado por 
cuatro caballos negros, que se llaman Orfneo, 
Ethon, Nicteo y Alastor. También se le co
noce con los nombres de Dis, ó de Orcus. 

P® (DBPAETAMENTO DEL). Le formaba una 
parte del Piamonte:fué comprendido en la 
república y después en el imperio francés 
(desde 1801 á 1814) y tenia por capital á Tu-
rin. 

¡P® (DEPARTAMENTO DEL BAJO). Se compo
nía desde 1197 de una parte del Estado ecle
siástico, y fué uno de los departamentos de 
la república Cisalpina, y luego del reino de 
Italia; confinaba por el N . con los del Brenta 
y el Adriático, y al S. con el de Beño; su ca
pital era Ferrara. 

Po (DEPASTAMENTO DEL ALTO). Compren-
dia desde 1797 una parte del ducado de Mi
lán, y perteneció á la república Cisalpina y 
reino de Italia. Cremona era su capital. 

P®a pratense. {Poa pmfensü L). Yerba 
indígena, vivaz, que suministra escalentes 
pastos y henos de primera calidad. Florece 
en mayo. 

Población. Hó aquí el cuadro déla del 
mundo, según los últimos censos oficiales 
publicados. 

España, .—Portugal, 3.500.000. 
—Francia, 86.000.000.—Cerdeña, 4.600.000. 
—Pama, 480.000. — Toscana, 1.300.000.-
Estados pontificios, 2.800.000.—Dos Sicüias, 
7.500.000.—Turquía, 15.500.000. — Grecia, 
1.100.000.—Gran Bretaña, 28.000.000.-Bél
gica, 4.500.000.—Holanda, 3.300.000.—Con
federación germánica, 17.000.000.—Confede-
racionsuiza. 2.500.000.—Austria,37.000.000. 
—Prusia, 16.500.0Q0.-Dinamarca, 2.500.000. 
—Sueoia, 4.800.000.—Rusia, 62.000.000.-

El Asia tiene 390 millones de habitantes. 
—El Africa, 90 millones.—La América, 40 
millones.—Occeanía, 20 millones. 

Poder público (ORIGEN DEL). Supuesto 
que Dios ha hecho al hombre para vivir en 
sociedad, ha querido todo lo necesario para 
que esta fuera posible; por donde se ve que 
la existencia de un poder público es de de
recho natural, y que lo es también la sum1' 
sion á sus mandatos. La forma de este poder 
©s váfia, según las circunstancias: los w 
mites para llegar á constituirse han sido a 
ferentes, segan las ideas, costumbres y» 

i tuaeion de los pueblos; pero bajo ^ j1 , ^ 
¡, forma este poder ha exi^ti^o, y ha ciep^ 
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existir por necesidad, donde quiera que los 
hombres se han hallado reunidos: sin esto 
era inevitable la anarquía, y por consiguien
te la ruina dé la sociedad. 

La variedad de formas del poder público 
es un hecbo análogo á la variedad de alimen
tos, de trajes, de edificios: lo que habiaen el 
fondo era una necesidad que se debia satis
facer ; pero el modo ha sido diferente según 
las ideas, costumbres , climas, estado social 
y demás circunstancias de los pueblos. Esta 
variedad nada prueba contra la necesidad 
del hecbo fundamental; sólo manifiesta la 
diversidad de sus aplicaciones ; no indica 
que baya dependido de la libre voluntad, 
sino que la necesidad, la conveniencia ú otras 
causas le han modificado. 

Atiéndase á la formación de los Eetados 
modernos y se comprenderá la de los anti
gaos. ¿Acaso la Europa se ha constituido ba
jo un sólo principio que le baja servido de 
regla constante? La conquista, los matrimo
nios, la sucesión, las cesiones, los convenios, 
las intrigas, las revoluciones , los libres lla
mamientos, ¿no son otros tantos orígenes del 
poder público en las sociedades modernas? 
Así en su origen como en su desarrollo, ¿la 
fuerza y el derecho no andan mezclados con 
karta frecuencia? Aun en nuestros dias, ¿no 
estamos viendo cambios de formas políticas 
y dinastías, entre revoluciones, restauracio
nes , conquistas, convenios, trasformándose 
el poder público, ora bajo las influencias de 
la diplomácia, ora bajo los debates de una 
asamblea, ora bajo la fuerza deias bayone
tas 6 de las conmociones populares? Esta va
riedad, estas vicisitudes , por más lamenta
bles que sean, son inevitables atendida la 
incesante lucha en que por la misma natura
leza de las cosas se hallan las ideas , las cos
tumbres,los intereses, y por los sacudimien
tos que produce el choque de las pasiones, 
que se ponen al servicio de los elementos 
combatientes. Lia misma trasformacion que 
van sufriendo de continuo las sociedades, 
adelantando las unas, retrogradando las otras, 
J contribuyendo todas á que se realicen los 
destinos que Dios ha señalado á la humani
dad en su mansión sobre la tierra , es una 
causa continua de diferencias. 

En resúmen : el objeto del poder público 
es una necesidad del género humano ; su va-
lor moral se funda en la ley natural, que au
toriza y manda la existencia del mismo : eí 
modo de su formación ha dependido de las 
circunstancias , sufriendo la variedad é ins
tabilidad de las cosas humanas. 

Podio (D. GUILLERMO DE). Presbítero: 
vma en Valencia hácia fines del siglo xir. Ss 
tiene de él un tratado de música, que parece 
ser el libro más antiguo de este arte impreso 
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en Bspafía. Se conservan muy raros ejempla
res. Esta obra lleva por título: «Gruillelmo de 
Podio, presbytero, oommentariorum musices 
ad re^erendissimum Alphonsum de Aragonia 
Episcopum incipit prologus.» 

P@®ma. Obra escrita en verso que.puede 
reducirse á alguna de las especies de poesía. 

Poesía. Es la ejecución de los preceptos 
de este arte, la que empleada en un asunto 
particular se llama poema. 

Puede ser el poema narrativo, dramático y 
misto, según hable el poeta so]o, ó introduz
ca otros sin hablar él, 6 hable el poeta y la& 
personas que introduzca. 

Se divide el poema considerado en cuanta 
á su asunto en heróico ó épico, trágico, oó-« 
mico, elegiaco, satírico, lírico j bucólico y 
otros. , 

Es poema épico aquel en que se describen 
las hazañas de los héroes, tales son en látin. 
la Eneida de Virgilio, y en castellano la 
Araucana de Ercilla. Sus versos en latin son 
exámetros, y en castellano endecasílabos ea 
octavas reales. 

Trajedia es un poema dramático oompue^ 
to de personajes ilustres, cuyas calamidade» 
y desgracias se refieren en él. Sus versos en 
latin son de ordinario yámbicos trímetros; 
en castellano endecasílabos asonantados. 

Es comedia un poema también dramática 
que se versa sobre materias festivas y cosas 
civiles: su estilo es familiar y su suceso fes
tivo, como el de la trajedia triste. Su verso 
en latin es generalmente yámbico; en cas
tellano suele escribirse en versos asonantes 
de ocho sílabas. 

Es elegía un poema en que en su orígeík 
se referían cosas tristes, aunque el uso ha 
hecho que se emplee también en cosas ale
gres, como parabienes, alabanzas, etc. Su 
verso en latin es exámetro, alternado con eí 
pentámetro, que forma el verso elegiaco, ea 
castellano endecasílabos en tercetos. A un 
exámet., y un pentámet.,«unidos, se llamas 
dístico. 

Es sátira un poema ea que con salado» 
chistes y agudezas se reprenden los vicios y 
alaban las virtudes. Sus versos suelen ser Iqsr 
mismos que los de la elegía; en castellano núr 
tienen clase determinada. 

Bs poema lírico 6 himno todo aquel qn& 
está acomodado al canto: sus versos en latin 
son muy varios, ordinariamente brí^n?:. ea*-
castellano endecasílabos, y los de siete síla-r-
bas mezclados al arbitrio del poeta sin las 
precisión del consonante. A esta oíase per*-
tenecen generalmente loa poemas menores^ 
ú n.lütí, denominadas pop su materia. Dife
renciase de la opera 6 melodrama en que efflfc-
es una representación de una accrori *«?/«f V 
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ÜvMfe puesta en Música para deleitar el áni
mo por medio del oido. 

'Epitalamio es un poema corto en que se 
celebra el matrimonio de algún snjeto. Ge-
'AÉtliaco, en que se celebra el nacimiento de 
alguno. 'Eucaristico, aquel en que se,dan gra
cias por algún beneficio recibido. Épicedio, 
poema en que se pinta y siente la muerte 
de alguno. Epinicio, el canto de una insigne 
victoria. Vro'péntico, en que se canta la au
sencia 6 viaje,de algún sujeto. Sotérico, aquel 
en que se celebra liaber salido de un grave 
peligro 6 haber recobrado la salud. Protrép-
iico significa exhortación: poema en que se 
procura encender los ánimos para alguna ar
dua empresa; por ejemplo, las canciones ó 
cánticos al enfcrar en alguna batalla, etc. 
Varenético significa amonestación, poema en 
que se enseñan máximas morales y de sabi
duría, Palinodia, poema en que se desdice 
algún sujeto de lo dicho anteriormente, y 
otros. 

El poema baile pertenece también á la poe
sía lírica, pues el baile es un poema mudo 6 
representación de las acciones- humanas por 
medio del gesto y pantomima, y tiene su 
principip, enlace y solución como cualquier 
otra acción: ademas se divide como la ópera, 
en momentos tranquilos y apasionados. 

En todo drama músico hay acciones tran
quilas y apasionadas ó vehementes: lo pri
mero se espresá por lo que se llama recitado, 
y lo segundo por lo que se llama á/na.j}Q 
donde se sigue que recitado és una decla
mación payasada, producida por la reflexión. 
Aria es la espresion de una pasión 6 sitiiacion 
crítica por medio del canto y acción. Deben 
alternarse las árias y recitados, 6 momentos 
tranquilos y apasionados en la poesía lírica. 

Bucólica, como lo dice su nombre, es un 
poema que trata de cosas del campo : es co
munmente dramático, en estilo sencillo. Se 
llama también égloga, idilio 6 poema pastoril. 
Su verso en latin es exámetro, y en caste
llano endecasílabo^ 6 suelto, 6 entretegido 
con los de seis, siete ú ocho sílabas. 

Es epigrama 6 inscripción un poema cor
to, pero compendioso y ag'udo, como su 
principal cualidad, que marca alguna cosa, 
6 persona, 6 cualquier hecho. Su verso es 
muy vario: se encuentran en latin en elegia
cos, faleucios, en yámbiéos y aun en exá
metros , y en español en toda clase de 
versos. 
• Peéíisa. Es el arte que nos enseña á imi
tar las acciones humanas, pero con ficción, 
y todo cuanto pueda contribuir á la correc
ción de las costumbres, que' debe ser el fin 
principal del poeta. 

Poitisrs (BATALLA -DE). Esta memorable 
batalla, dada en cotu. re de 132 puso térpiitio 

á las invasiones de los árabes, que ño con». 
tentos con haberse apoderado de la España 
pasaron á las Gallas conducidos por Abud-
el-Eahman, y fueron completamente derro
tados en Poitiers por Cárlos Martel y sus 
francos. Así fenecieron aquellas correrías que 
hacia 114 años hablan empezado en la Meoa 
con la aparición de Mahóma. 

P'ffiitiers (DIANA DE). Duquesa de Valen-
tinois, querida de Francisco I y de Enri
que I I de Francia , y célebre por su singular 
hermosura: nació en 1499 y murió en 1566. 

P®itú. País de los pictavos, antigua pro
vincia y gran gobierno de Francia: coBfinaba 
al N. con la Bretaña, el Anjou y la Turena 
al S. con el Angoumois, el Santonge y el Au,-
nis al E. con el Berry y la Marea, y al G. coii 
el Océano. El Poitú se. dividía en alto y bajo; 
el primero estaba situado al E. y el segundo 
al O. Sus poblaciones principales eran: en el 
1.° Poitiers (capital general); en el 2.° Ar-
genton-le-Chateau. 

PMemon. Filósofo académico; nació en 
Atenas hácia 340 ántes de Jesucristo. Se ha-
bia entregado en su juventud á la disipación: 
Un dia que se habla embriagado entró ca
sualmente en la escuela de Jenocrates y oyó 
á aquel filósofo hablar de la templanza; con
cibió tanta vergüenza de los escesos á qiie 
hasta entónces se habla abandonado, que se 
convirtió al punto á la filosofía. Llegó á ser el 
discípulo más celoso de Jenocrates, y mere
ció sucederle en su cátedra de la Academia; 
no hizo alteración en la doctrina de su maes
tro. Polémon murió hácia el año 272 áníes de 
Jesucristo. 

Pélés. Polvillo algo resinoso que se ad
vierte en los estremos de los estambres de 
las fleres, y que contiene las materias prolí-
ficas de ellas. 

PSliaáéli®. Véase el cuadro de PLANTAS. 
PoUaaára. Véase el cuadro de PLANTAS. 
Polibi®. Historiador griego, hijo de Li -

cortas, nació en Megalópolis hácia el año 205 
antes de Jesucristo; en el de 174 mandó un 
cuerpo de caballería aquea, auxiliar de los 
romanos; fué enviado- á Roma en rehenes 
(166), y ño recobró su libertad hasta 17 años 
después. Durante su permanencia en EoMa, 
tuvo íntima amistad con los dos hijos de Pau
lo Emilio, especialmente con el segundo, Bs-
cipión el Africano, á quien acompañó al sitio 
de Cartago Í146);'viajó luego por España, 
Africa y la Gralia; desempeñó várias comisio
nes que le confió su patria, y murió ya octo
genario. Escribió «la Vida de Filopemeno, la 
Historia de Numancia; una Táctica y 
Historia general» en 40 libros, en que trataba 
detenidamente de la historia de Eoma y de 
la de los demás Estados contemporáneos, bolo 
poseemos ios cinco primeros libros! de esta 
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historia general, j algunos fragmentos con
siderables de los otros, 

Psiieía. Buen drdea que se observa y 
guarda en ias ciudades y repúblicas , eum-
píiéndose las leyes ú ordenanzas estableci
das. Cortesía, buena crianza y urbanidad en 
el trato y costumbres. 

poiisleí®. Estatuario y arquitecto de Si-
cion, 6 más bien de Argos; nació hacia el 
año 480 ántes de Jesucristo. Es célebre por 
gu hermosa Juno colosal, .hecha para el tem
plo de Argos, y por una estatua modelo lla
mada el Canon, es decir, la regla, en la que 
habia reunido todas las perfecciones del cuer
po humano. Es uno de los artistas griegos 
que ejercieron majqr influencia en su arte. 
Escribió un libro acerca de las proporciones 
del cuerpo,humano. 
. Felledr© (del gv. pohis 6poíys, muchos, y 
edros, cara ó base; muchas caras). 

La porción de espacio cerrada por planos, 
ósea el cuerpo terminado por superficies 
planas. Los poliedros reciben diversos nom
bres según el numero de caras; así se llaman 
tetraedros, pentraedrss, exaedros, etc.-—Re
gular, el que tiene sus caras regulares é 
iguales, y sus ángulos, también iguales.— 
Inscrito, el que tiene sus vértices en la su
perficie de otro cuerpo. 

Fisiifem®. Famoso cíclope, hijo de Nep-
tuno. y de la ninfa Thoosa: habitaba en Sici
lia, en una caverna inmediata al mar, y apa
centaba su rebaño en unas dilatadas prade
ras. Despreciado por Gralatea, á quien amaba, 
mató de una pedrada á su rival Acis. Cuando 
las tempestades arrojaron á Ulises y sus com
pañeros á las costas-de Sicilia, los encerró en 
su cueva para devorarlos; pero Ulises logró 
embriagarle, le sacó el único ojo que tenia 
con la punta de una estaca, y huyó de la ca
verna. 

Poligamia. Matrimonio de un hombre 
con várias mujeres á un tiempo ó sucesiva
mente, ó de una mujer con muchos hombres. 
Se estiende al estado de las plantas cuyas 
ñores masculinas, femeninas ó hermafrodi-
tas se fecundan promiscuamente por estar 
colocadas dentro de un mismo cáliz ó tá
lamo. 

Poligamia. Véase el cuadro de PLANTAS. . 
Poligaac (LA BHQUESA BE). Nació en Po-

lastron: fué esposa del duque Julio de Polig-
nac; era íntima amiga de la reina María An-
tonieta, que la nombró aya de los príncipes 
y la colmó de beneficios. El público censuró 
agriamente aquellas relaciones, y atribuyó á 
las dos amigas los males déla Francia: la du
quesa emigró y murió en Vieaa en 1793, á la 
edad de 44 años. El duque Julio de Polignac, 
su marido, ka dejado honrosos recuerdos: fuá 
padre de Armando y Julio de Polignac, qu j 

fueron complicados en la conspiración de P;-
chegrúy de Jorge Cadoudal, y permanecie
ron presos hasta la Restauración. El conde 
Julio, conocido con el nombre de príncipe de 
Polignac, porque habia recibido del Papa el 
título de príncipe romano, fué presidente del 
ministerio en 1829 s y firmó en julio de 1830 
los inconstitucionales decretos que. produje-* 
ron la caida de Carlos X, 

F©lig®aásea§, Yerbas, arbustos y arbo-
litos. Tallos y ramos nudosos, hojas senci
llas, comunmente alternas y envainadoras 
por su base; perigonio de dos á seis tépalos 
separados ó coherentes, colocados por lo co
mún en dos séries; estambres en número va
rió, prendidos en la base de los tépalos, de 
ordinario dispuestos de dos en.dos ú de tres 
ea tres en frente do las hojuelas esteriores 
del perigonio, y solitarios en otra fila delan
te de las interiores,; cai'i^pside angulosa, 
más ó menos cubierta por el perigonio, con 
una.semilla provista de albúmen carnoso, 

Pslígass© (del gv.polus, muchos, j gonia* 
ángulo; muchos ángulos). 

La porción de plano cerrada por lineas 
rectasf-Estas .lineas se llaman lados de polí
gono. Los polígonos tienen diversos nombres 
según el número de lados .: así , se llaman , 
triángulos, cuadriláteros, pentágonos, exá
gonos, etc.—Regular, el que tiene sus ángu
los y sus lados iguales entre sí,—-Convexo, 
el que sólo puede ser cortado por una recta 
en dos puntos, ó lo que es igual, el que tiene 
todos sus ángulos salientes,—Cóncavo ss 
llama en el caso contrario, 
. Poligoaometda (del gi% jo%o«o5p y we-

tría). • < i- í. 
Parte de la geometría que se ocupa de es

tudiar las propiedades de los polígonos y de 
medir su área. 

Polinesia. La Oceanía oriental ó Poline
sia, se compone : 1.° De las islas de Sandwich, 
cuya capital es Hanaruru; en ellas murió 
Cook; 3.° Islas de los Navegantes; 3.° Islas 
de la Sociedad, entre las cuales la más, nota
ble es Tahiti; 4.° Las Marquesas ó de Mendo
za, descubiertas por los españoles. 5.° Las 
Marianas y las Carolinas al E, 

Poiláke, Hijo de Edipo y. de Yocasta, 
hermano gemelo de Eteocle, Ambos se tu
vieron siempre un odio mortal: después de la 
catástrofe de Edipo, Polinice convino con su 
hermano Eteocle en que reinarla cada uno un 
año alternativamente: Eteocle le dejó princi
piar, pero concluido el año, solicitó, infruc-
tuosaniente ..oupar su puesto. Auxiliado por 
Adrasto, rej do Argos, con/cuy a hija se ha
bla casado, fué acompañado de otros; seis 
príncipes griegos.,, á poner, sitio ;.á,Tebas,,y 
comenzó la guerra conocida con el nombre 
de «Guerra de los siete jefes,» Encontrándose 
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los dos hermanos en medio del combate , se 
mataron uno á otro. Su tío Creon, que habia 
quedado dueño de Tebas, prohibió que se 
tributasen los últimos honores á Polinice , é 
hko morir á Antígono por haber contraveni
do á sus órdenes. Se colocan estos aconteci
mientos hácia el año 1315 ántes de Jesu
cristo. 

PoÜíiomio (del gr. polícs, muchos, y parte, 
división). 

La cantidad algebráica que consta de va-
ioa términos.—Homogéneo, el que tiene sus-
•érminos del mismo grado. 

Polion (C. ASINIUS POLLIO). Orador roma
no: se pasó del partido de IPompeyo al de 
César; sirvió á Antonio ; fué cónsul el año 39 
ántes de Jesucristo, y tomó Salona á los dál-
matas sublevados, lo que le valió los honores 
del triunfo. Procuró infructuosamente re
conciliar á Octavio y Antonio, y cansado de 
los oapriehos y orgullo de este último, aban
donó la carrera política y se dedicó á las le
tras- Fué el primero que estableció en Bolo
nia una biblioteca pública: murió el año 3 de 
Jesucristo, á los 80 de su edad. 

Pólipo. Escrescencia carnosa y fofa que 
se cria en las narices.—Clase numerosa de 
animalillos gelatinosos, cuya boca está ro
deada de tientos.—Nombre dado por algunos 
naturalistas al animal llamado comunmente 
pulpo. 

Pólipos. Los naturalistas dan el nombre 
Ae pólipos á los zoófitos que poseen unos ten
táculos alrededor de su boca, los cuales les 
liacen asemejarse á los pulpos, á cuyos ani
males los antiguos daban el nombre de pól i 
pos. El cuerpo de estos animales es cilindri
co 6 cónico, y presenta una sala abertura en 
uno de los estrenaos, rodeada de gran núme
ro de tentáculos. 

La mayor parte de estos animales carecen 
de órganos interiores, y otros tienen un es
tómago, al cual están adheridos vasos que se 
distribuyen por el cuerpo del mismo modo 
que en algunos acalefos; viven reunidos y 
fijos constante ó temporalmente; su repro
ducción es ovípara y gemmípara. En el pri
mer caso los huevos son espelidos por la bo
ca á cierta distancia, en donde se fijan y des
arrollan; en el segundo brotan en ia superfi
cie del cuerpo unas especies de yemas aná
logas á las que se desarrollan sobre los veje-
taleS, que dan origen á un nuevo individuo. 
En este último caso resultan masas deformas 
diversas, en las cuales se encuentra reunida 
una serie de generaciones, que gozan de una 
vida particular y común; de modo que el 
alimento que toma cada uno de ellos aprove
cha también álos demás. 

Reunidos estos séres del modo que se deja 
dicho, se construyen, una habitación, común 

córnea ó caliza, á la que se da el nombre de 
polipero. Pero no todos presentan esta pro
piedad ; pues á veces el cuerpo de estos pe
queños séres está compuesto de un tejido 
semi-trasparente, y muy delicado en su to
talidad, en cuyo caso se llaman pólipos des-* 
nudos. Í¡o& poliperos llegan á adquirir una 
estension tal, que forman islas y arrecifes 
considerables en los mares intertropicales. 
Corresponden á la clase de los pólipos los 
corales, las madréporas y las esponjas. 

Pclígraf®. Máquina para sacar muchas 
copias á la vez de un mismo original escrito, 
inventada por Mr. Cotteneuve por los años 
de 1769, y perfeccionada después por mon-
sieur Brussy. 

Política. Arte de gobernar los Estados. 
Conocimiento del derecho público, de los in
tereses de las naciones, de los principios del 
arte de gobernar; ciencia de las costumbres 
y de la felicidad general. 

Polítipia. La politipia es un procedimien
to de reproducción en metal del grabado en 
madera, pues para los demás se usa la este
reotipia. Estos procedimientos tienen mucha 
analogía con ios de la fundición en carac-
téres. 

Póliza. Libranza ó instrumento en que 
se da órdenpara percibir ó cobrar algún di
nero.—Junta de algunos á parlar ó jugar. 
Gruia ó instrumento que,acredita ser legíti
mos y no de contrabando los géneros y mer
cancías que se llevan.—Señal que se da de ha
ber asistido al coro en alguna iglesia para 
cobr ar las presencias.—Cédula arrollada 6 
bolita que se mete en el cántaro á fin de echar 
suertes para justicias, soldados, etc. 

Polk (JAMES KNOX). Undécimo presi
dente de la república de los Estados-Unidos. 
Nació el 12 de noviembre de 1795 en el con
dado de Mecklemburgo, Estado de la Caroli
na del Norte. 

Así es que en 29 de mayo de 1844 recibió 
el voto de la Asamblea|electoral ídemocrática 
reunida en Baltimore, para presidente de los 
Estados-Unidos. 

Aunque casado, no tuvo sucesión. Muriá 
Polk el 15 de mayo de 1805 á los cincuenta 
años y siete meses de edad. 

Polla. Gallina nueva medianamente cre
cida. En el juego del hombre y otros la 
porción de dinero que se pone y apuesta en
tre los que juegan. 

Polo. Cualquiera de los dos estremos del 
eje de la esfera. _ . 

Polo (del gr. paleó, j o vuelvo, yo giro; sm 
dada porque los astros parecen girar alrede
dor del polo). 

Se llaman polos de un círculo de una este
ra, los estremos de un diámetro perpendicu
lar á dicho círculo. En las cooadenadas pola-
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res es el vértice del ángulo que forma el eje 
00n el radio.—Usase alguna vez en álgebra y 
geometría como sinónimo de fístremo. 

Polo (GASPAR GIL). Natural de Valencia. 
Era letrado, docto , y hombre de un sublime 
ingenio. Compuso un libro con el título de 
«Piaña enamorada,» el cual ha merecido en 
todos tiempos muchísimo aplauso. Las obras 
que publicó son las siguientes: «Diana ena
morada con el título de La Diana de Jorje de 
Hontemayor; Epístola de eíudio juris ad 
Matheeum Kejauium jurisconsultum, Yalen-
cia, 1610: Ad titulum Digsst, ad munici-
palem.» 

Polo fMARCO) Ó Marco Faolo. Famoso 
viajero veneciano: nació hácia el año 1250. 
En 1271, acompañó á su padre en una larga 
escursion por el Asia, y visitó también la 
Tartaria, la China, diversas regiones do la 
India, la Persia y el Asia menor. Después de 
su regreso á Europa, mandó una de las gale
ras venecianas durante la guerra de Curzola; 
fué hecho prisionero por los genoveses, y no 
volvió á su patria hasta que trascurrieron 
muchos años de cautiverio. Durante este 
tiempo, dictó ó hizo redactar en dialecto ve
neciano, la relación de sus viajes: mürió 
en 1323. La relación de Marco Paolo, es uno 
de los monumentos geográficos más precio
sos que poseemos. 

Polonia. Antiguo Estado de Europa, cu
yos límites han variado mucho; tenia la Ale
mania al O., la Rusia al E., el Báltico y una 
parte de la Prusia al N.; la Hungría y la 
Turquía al S., y se estendia entre los 47° 58° 
delat. N.; 13° y 30° de long. E., tenia 200 
leguas de largo, y 168 1¡2 de ancho, com
prendida la Curlandia. Su capital era Varso-
via,y su población de 11 ó 12 millones de 
habitantes. 

La Polonia es una llanura inmensa regada 
por muchos rios caudalosos : el Vístula (en
gruesado por el Varta y el Sourg), el Nie
men, el Dniestr y el Dniepr (aumentado con 
el Pripets y el Beresina). 

A favor de las discordias suscitadas en
tre los católicos y los disidentes, los ru
sos ocuparon el territorio polaco, y Cata
lina obligó á proclamar rey á su antiguo 
amanteEstanislao Poniatowski en 1764. For
móse entónces contra la influencia rusa un 
rokoss de patriotas, llamado Confederación 
de Bar (1769): Luis X t y la Puerta presta
ron su apoyo á los confederados; pero la cal
da de Choisseul en Francia, y las derrotas de 
los turcos, hicieron estéril el heroísmo de los 
patriotas, y se decidió la primera desmembra
ción de la Polonia, que tuvo efecto en 1772. 
Al Austria se la dió la Galitzia oriental: la 
Jíusia se apropió todas las antiguas conquis
as que la hablan hecho los lituanios (Rusia 

blanca, Rusia negra, Podolía y Yolhinia) y 
la Prusia real y sus agregados tocaron en 
suerte á la casa de Brandeburgo. Lo que res
taba, llevó todavía el nombre de reino de Po
lonia; pero de hecho no era más que una pro
vincia rusa. En 1790, durante la guerra de 
los suecos y los turcos contra la Rusia, los 
polacos hicieron una revolución , y en 1791 
promulgaron una sábia Constitución , que 
abolla el absurdo veto y fortificaba la auto
ridad real; pero la Rusia suscitó contra ellos 
la Confederación de Targowice , compuesta 
de descontentos polacos, que tomaron las ar
mas en nombre de la antigua Constitución, 
y de sus libertades. A favor de estas disen
siones, se verificó la segunda partición en 
1793, entre la Rusia y la Prusia. Un nuevo 
esfuerzo de los polacos en 1794 produjo una 
lucha todavía más desigual, en la que Ko-
oiusko hizo, aunque en vano, prodigios de 
valor; en 1795 se llevó á cabo la tercera y ú l 
tima división de la Polonia, en que aquella 
vez tuvo también su parte el Austria con ia 
Prusia y la Rusia. 

SOBERANOS DH LA POLONIA. 
Tiempos fahilosos. 

Lech, hácia. . . . . 501 
Vanda 540 
Craco 600 
Przemislao I . 750 
Lech I I 804 
Lech I I I 810 
Popiel I 815 
PopielII 830 
Interregno. 840—842 

Dinastía de Iss Piast. 
Piast, duque de Polonia,...... 842 
Ziemovit 861 
Lecho IV 892 
Ziemomislao •• 913 
Miecislao I , el Viejo 962 
Boleslao I , el Bravo, primer rey. 992 
Miecislao I I . 1025 al 1037 
Othon, Maslav, etc., competi

dores 1032 
Anarquía 1037—1042 
Casimiro I . 1042 
Boleslao I , el Atrevido 1058 
Uladislao I , Hermann 1081 
Boleslao I I I 1102 
Zbiíyney. • 1102—1107 

! Uladislao I I . . . 1138 
Boleslao IV 1146 
Miecislao I I I • 1173 
Casimiro I I 1177 
Lecho V, el Blanco 1194—1227 
Con Miecislao I I I 1199 
Con Uladislao I I I 1202 
Solo , 1207 
Boleslao V, el Casto 1227 
Lech V, el Negro . . . . . . . . . . . . 1289 
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Przemislao 11 1390 
Uladislao IV, el Enano 1295 
Wenceslao de Boliemia..... . . 1300 
Uladislao IV, segunda -vez.... 1304 
Casimiro I I I , el Grránde . . . 1333 

Dinastía de Anjou. 
Luis el Grande 1370 
María y Eduvigis 1382 
Hedwigis, sola 1382 

Dinastía de los Jagelones. 
Uladislao V, Jagelon.... . . . . . 1386 
(Con Eduvigis) 1386 al 1390 
Uladislao V I , . 1434 
Casimiro I V . . . . . . . . . . . . . 1445 
Juan Alberto [6 sea Juan I ) . . . . 1492 
Alejandro I . . . . . . . . . . . . . . . . . 1501 
Segismundo I 1506 
Segismundo Augusto, llamado 

Segismundo 11(5 Augusto I . . 1548 
Principes electivos.—\.0 Antes del período Sajón. 
Enrique de V a l o i s . . . . . . . . . . . . 1573 
Estéban Ba tbor i . . . . . . . . . . . . 1574 
Segismundo 111, j ^ 1587 
Uladislao V I I . g 1632 
Juan Casimiro Juan I I . . . . ^ 1648 
Miguel Koributb Wisniovieckí.- • 1669 
Juan I I I Sobieski 1874 

2.° Período sajón. 
Augusto I I 1397 
(Estanislao LeCzinski)........ 1704—1719 
Augusto I I , segunda vez;.. . . . 1709 
Augusto I I I , 1733 
EstanislaoII, Poniatowski, de.. 1764 á 1795 
Supresión de la Polonia.... . . . 1795'—ISOI 

Gran Ducado de Varsovia. 
Federico Augusto de Sajonia , . 1807 á 1813 
Reunión á la Rusia 1814 

Polos d© Im Imasaes. Hay imanes pode
rosos capaces de sostener masas de hierro de 
mucho peso. Conviene, empero, sabor que 
todo imán tiene dos partes conocidas con los 
nombres de «polo Norte y polo Sur» en las 
que la tracción es mas considerable que en lo 
restante, y una región llamada «linea neu
tra» que no ejerce acción atractiva. 

Ha inducido á llamar .polos H. y S. á los 
puntos de mayor fuerza atractiva de los ima
nes, el hecho de que suspendida jhorizontal-
mente una aguja imantada de modo que pue
da girar con libertad, uno de los polos se d i 
rige hácia el N. y hácia el S. el otro. De aquí 
el ©rigen de la brújula y sus importantes 
aplicaciones á la navegación, á la minería, á 
la topografía y á otros ramos. Otros fenóme
nos notables presenta, ademas, el magnetis
mo. Cuando se hace obrar un imán sobre otro 
Be nota que los polos del mismo nombre se 
repelen y los de nombres contrarios se atraen. 
En esto, entre ptras cosas, se fundan los físi-
Qos para opinar que hay dos fluidos Qontra-

ños en los imanes, y que el globo de la tier
ra es un grande imán. 

Tenemos pórfidos en Cataluña, Málaga, la 
Mancha, Galicia y otros puntos. Acompa
ñan muchas veces á los pórfidos el oro, la pla
ta, el hierro, el cobre y várias piedras finas 
como esmeraldas, topacios, granates, etc. Los 
pórfidos dan buenas piedras de ornamenta
ción á la arquitectura. En razón de su dure
za se han usado para morteros y losas en que 
se muelen los colores para la pintura. 

Pólvora. La pólvora es una mezcla, en 
ciertas proporciones, de azufre, de carbón y 
de salitre.j La fecha de su invención dista 
mucho de ser conocida. Según un texto de 
Quinto Curcio, quieren algunos sabios' que 
los indios hubiesen tirado contra Alejandro 
proyectiles con armas de fuego., Los chinos,, 
la conocían 80 años ántes de Jesucristo; pero 
parece que ignoraban el partido que de ella 
podían sacar para despedir proyectiles Julio 
Africano, 215 años después de Jesucristo, 
hizo la descripción de la composición de la 
pólvora y en [el siglo vi describió Tepdosio 
los fuegos artificiales .Lo que induce á probar 
que, el salitre y la pólvora llegaran á los per
sas y á los árabes de conducto del Oriénteles 
que llaman todavía los persas al salitre sal de 
China y los árabes lo designan b̂ajo el nom
bre de nieve de China* 

Lo que parece cierto es que ellos se sir
vieron por mucho tiempo de la mezcla de las 
partes constitutivas de la pólvora, para la 
confección: de ios fuegos artificiales sin co-̂  
nocer su fuerza de proyección. En 1173 se 
empleaban en Persia, y Alberto. Magno,, en 
las obras herméticas que hácia 1250 publicó» 
indica este uso de la pólvora. 

Ya en 1220 habla dicho Rogerio Bacon 
que sé podia imitar el ruido de la tormenta , 
y áun aventajarlo, y producir fuegos más 
brillantes que los relámpagos, con salitre, 
azufre y carbón, materias que aisladas no ha
cen ningún efecto, pero que mezcladas y me
tidas en alguna cosa hueca y tapada hacen 
más ruido que el estallido de un trueno. 
Añade, que con ayuda de esta composición-
se podría destruir una ciudad y un ejército-

Pero á la casualidad estaba reservado el 
descubrimiento de las propiedades más pre
ciosas de la pólvora. En 1320, ocupándose 
un sacerdote alemán, Bertoldo Schwartz, de 
Friburgo, en la preparación de la mezcla de 
salitre, azufre y carbón, indicada por Marco^ 
había dispuesto su materia en un mortero 
cubierto con una gran piedra, y habiendo 
prendido el fuego por casualidad, fué lanza
da la piedra á lo lejos con estraordinana 
fuerza. Desde este dia pudo realmente la 
pólvora, tal como en la actualidad la cono
cemos, colocarse en el número de las inven-



ciones humanas; pero B<5ÍO á principios del 
siglo f .n se desarrolló su uso y ¡se hizo, ge
neral. 

Polvera (CONSPIRACIÓN DE LA). Complot 
formado en 1605 por Gatesby, Winter, Per-
cy, J- Wright, G-uido Fawhes, y probable
mente por algunos jesuittas (Garnet, Ge-
rard, etc.), para efectuar en Inglaterra una 
reacción católica, 6 por lo menos para liaeer 
cesar las medidas hostiles adoptadas por Ja-
cobo I contra el catolicismo. El medio de 
que pensaban valerse los conjurados, era 
volar el edificio del Parlamento, con el rey, 
los ministros ó individuos de la Cámara, á 
impulso de 36 barriles de pólvora colocados 
debajo del salón de las sesiones, y á los que 
debia prenderse fuego el dia de la apertura 
de las sesiones. Una carta anónima reveló 
aquel proyecto, y los culpables fueron al ca
dalso. El Parlamento discutió y aprobó un 
Estatuto que imponía á los católicos nuevas 
penas y mayores trabas (1606). 

Pernada. Composición hecha de varios 
ingredientes, muy útil para ablandar el cu
tis del rostro y manos , y para refrescar las 
partes encendidas del cuerpo. Composición 
mantecosa y oíbrosa para el cabello» ~ 

Fembal (D. SEBASTIAN Josii CARABHLO), 
Conde de Oeyras, marqués de Melho, minis
tro portugués; nació en 1699 en Soura, cerca 
de Goimbra. Después de haber sido secreta
rio dé embajada en Londres (1739), embaja
dor en Vieña (1745), fué nombrado por el rey 
José en 1.750 ministro de Estado, y al cabo de 
pocos anos llegó á ser primer, ministro. Se 
mantuvo en el poder 27 años, y se ocupó sin 
descanso eii dar fuerza al gobierno, reprimh* 
las facciones, debilitar á los nobles, y prote
ger al comercio : disminuyó el poderío de la 
inquisición, y reparó coa una hábil adminis
tración los males causados por el terrible 
temblor de tierra que sufrió Lisboa en 1455. 
Persiguió siempre á los jesuítas, les quitóla 
administración del Paraguay s obtuvo'contra 
ellos de la cortó de Roma un decreto, de refbr-

(1757), y habiéndolos complicado en una 
conspiración, contra la vida del rey (1758), los 
espulsó dennivamente de Portugal, 1759, y 
del Brasil en 1760. Se esforzó en quitar á los 
ingleses el comercio esciusivo de Portugal; 
íaas no obstante en la guerra de 1762, entre 
la casa de Borbon y la Inglaterra, se declaró 
en favor de esta, y no quiso acceder al pacto 
de familia. Colmado de favores por José I , ha
bía sido creado en 175^ conde de Oeyras, y 
en 1770 marqués de Pombal; pero perdió su 
poder y su crédito cuando murió aquel mo
narca en 1777. Dejóentónees.á Lisboa, y bien 
pronto se vió oprimido por mil acusaciones: 
aunó en el destierro en 1782. Pombal ha si
do uno de los mejores ministros que ha teni

do Portugal; al retirarse de los negocios dejó 
en caja 240 millones. 

FémeraMa. (POMMERN). Provincia de los 
Estados prusianos, entre el ducado de Mec-
klemburgo al O,, la Prusia propia al E., el 
Brandeburgo :.il S. y el mar Báltico al N . Tie
ne 72 leguas de E. á O. ,40 de anchura me
dia y 900.000 hab. (comprendida la isla de 
Eugen). 

P®3a©. Fruto ó fruta de pipa , especial
mente de los árboles, como el manzano.-—Es
tremo de la guarnición de la espada que está 
encima del puño. 

Pcrorp (JUANA ANTONIETA POISSON 
DE LENQRMANO B'ETIOLES, MAEQTJBiSA DE).-— 
Una de las queridas de Luis XV: nació en 
1722, era hija de un carnicero de, los inváli
dos que tuvo que fugarse pormalversador: se 
casó siendo todavía muy joven, con el sobri
no de de un asentista-(Lenormand d£Etio-
les), y abandonó á su marido por complacer 
á Luis XV, que se. habia enamorado de ella. 
Se la dispuso habitación en el palacio de, 

I Versalles, se la señaló una pensión de 240.000 
libras, fué creada marquesa de Pompadour 
en 1745, y más tarde dama de la reina. Su 
favor duro veinte años, merced á la indifé 
rencia con que soportaba las infidelidades de 
Luis XV, y su crédito no disminuyó hasta 
poco ántes de concluirse su vida. Madama 
Pompadour nombraba y 'destituía los minis
tros, los generales, los embajadores, y deci
dla los negocios más importantes: todo lo 
más elevado de Francia' se humillaba á sus 
plantas: los literatos á quienes protegía, y 
sobre todo Voltaire, cantaron sus alabanzas: 
María Teresa ss dignó escribirla, y supo, 
contentándola, decidir la' únion de la Fran
cia y el Austria, al principio de la guerra de 
los siete años. Murió en el palacio de Versa
lles en 1764, Madama Pompadour fué por 
largo tiempo en Francia la arbitra del gusto 
y de la moda: muebles, vestidos, adornos, 
peinado, todo se hacia á la Pompadour. 

Psmpeya, Pómpela. Ciudad. de Pompa-
nía, en la costa, á la embocadura del Sarao; 
se atribula su fundación á Hércules, Un tem
blor de tierra arruinó la mitad, el año 63 án
tes de Jesucristo} y ea el 79 fué sepultado lo 
restante bajo ÍPS lavas del Vesubio. Pompe-
ya fué encontrada en 1655 (42 años después 
de Herculano); se han hecho escavaciones 
continuas desde 1799, y se ha descubierto la 
quinta parte de la ciudad., Torredell Annun-
ziata, está construida cerca del sitio que ocu
paba Pompeya, , 

;, • 3 Peapeia i u — 
Célebre romano; nació el año 106 ántes de 
Jesucristo, de una familia ecuestre; era hijo 
de Cñeo Pompeyo Estrabon, Se decidió desde 
luego por él partido de Sila, y levantó tres 
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legiones en favor de aquel genei-al (83); ba
tió diferentes cuerpos de partidarios de Ma
rio, sometió á Sila la Cisalpina, recobró la 
Sicilia, hizo matar á Corbon en Cosire, der
rotó á Dionisio Ahenobarbo en Africa, y ob
turo el triunfo. Cuando murió Sila, Pompeyo 
quitó la Narbonesa á los tenientes de Serto-
rio (78), fué á buscarle á España, le comba
tió cuatro años sin gran resultado, consig-uió 
terminar felizmente aquella lucha, por el 
asesinato de Sertorio, ejecutado por Perpenna. 
Nombrado cónsul á su regreso á Italia, acabó 
de aniquilar en Silara á los esclavos que se 
hablan rebelado (70), y recibió los honores de 
un segundo triunfo. La ley Gabinio le dió 
por tres años el proconsulado de los mares, 
y recursos inmensos para hacer la guerra á 
los piratas; 49 dias lo fueron suficientes para 
esterminarlos (67). Encargado en seguida por 
la ley Manila (96) de dirigir las operaciones 
militares contra Mitrídates (que ya habia de
bilitado Lículo), le derrotó en las orillas del 
Eufrates (65); entró en Armenia y obligó á 
Tigranes á pedir la paz; después volvió sus 
armas hácia el Ponto, la Pañagonia y la B i -
tinia, y los sometió; marchó á Siria y quitó 
el reino á Antiaco el Asiático, reemplazó con 
Hircanll á Aristobulo en el trono de Judea 
(64); sabedor luego de la muerte de Mitrí
dates fué á Amisa á recibir la sumisión de 
su hijo Farnaces, al que dejó el reino del 
Bósforo (62), y volvió á triunfar por tercera 
vez. Dos años después formó el primer triun
virato con Craso y César (60), y puso el sello 
á aquella unión, casándose con Julia, hija del 
último. En la división que los triunviros h i 
cieron de las provincias, Pompeyo obtuvo el 
Africa y la España, que hizo administrar á 
sus tenientes, y él se quedó en Roma, en 
donde procuró eclipsar á César, y atraerse al 
Senado con una moderación afectada, y al 
pueblo con sus prodigalidades. La prematura 
muerte de Julia rompió los lazos que por 
algunos instantes hablan unido á los dos r i 
vales: maspor último, la muerte de Craso Car-
rhes (53), dejó á Pompeyo frente á frente con 
César. Celoso de las ventajas que éste habia 
conseguido en, la Galia, le atacó primero su
brepticiamente; y por fin, el año 50 hizo espe
dir un Senado consulto que mandaba á César 
abandonar su ejército, en tanto que él conser
vaba sus legiones y sus provincias. Aquella 
fué la señal de guerra civil. César pasó el Ru-
bicon(49), y Pompeyo, que se habia dejado 
sorprender sin fuerzas en Italia, huyó á G-re-
cia con el Senado y los nobles: desde aquel 
momento Pompeyo no hizo más que cometer 
faltas : abandonó su campo atrincherado de 
Dirraquio, en donde César no hubiera podido 
forzarle; siguió á su enemigo á Tesalia, le 
presentó la batalla en Farsalia, se dejó ven-
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cer, huyó á Egipto, y pereció allí degollado 
por órden del jóven rey, Tolomeo X I I (84). 
Su cabeza fué enviada á César, que derramó 
copioso llanto al verla, y castigó á los asesi
nos. Pompeyo no era más que un ambicioso; 
carecía de talento, grandes miras y sistema; 
orgulloso con sus hechos de armas, y des
cansando en su brillo y su renombre, despre
ció los esfuerzos de César; y por su imprevi
sión y altanería descontentó siempre á sus 
amigos políticos; dejó dos hijos que intenta
ron infructuosamente sacar de la postración 
á su partido. 

Ponce de Santa Cruz (ANTONIO). Hijo 
de Alfonso. Se dedicó desde muy jóven á la 
carrera de las letras; estudió la filosofía y 
otrrs ciencias en la universidad de Tallado-
lid, de donde era natural, donde cursó la 
medicina y recibió el grado de doctor. Lue
go obtuvo la cátedra de vísperas y la de pri
ma en aquellas aulas; y llamado por Feli
pe I T , le hizo su médico de cámara, proto-
médico general y abad de Covarrubias, en 
la diócesi de Burgos. Murió octogenario, y 
aseguran que fué tan consumado en su cien
cia médica y tan perspicaz en su pronóstico, 
que predijo la peste que sufrió Talladolid 
en 1599 en el primer enfermo que visitó. Es
cribió: «Tratado de las causas y curación de 
las fiebres con secas pestilenciales, que han 
oprimido á Talladolid y otras ciudades de 
España; Talladolid, 1602, en 8.°—Opuscula 
medica et philosophica ad Philipum IT His-
paniarum, etc. Madrid, 1622, en folÍ0.~ 
Prselectiones Tallisoletanse in librum magni 
Hippocratis coi de morbo sacro; Madrid, 
1631, en folio. — Prolegomena neutiquam 
omittendain libros Galeni de morbo et sjmp-
tomate;» 1637, en folio. 

Posase de León (DOÑA BEATRIZ) . Una de 
las várias amigas del rey de Castilla y de 
León D. Enrique I I . Era de familia nobilísi
ma, y muy celebrada por su estraordinana 
hermosura, y vivia hácia el año 1375. El rey 
la amó con delirio por algún tiempo y tuvo 
en ella á D. Fadrique, duque de Benavente; 
á D. Enrique, conde de Cabra y duque de 
Medina-Sidonia, y á Doña Beatriz, que casó 
con D. Alfonso de Guzman, cuarto señor de 
San Lúcar, á quien llevó en dote el condado 
de Niebla, creado espresamente para ella. No 
se dice en qué año murió doña Bentriz; pero 
se sabe que por su testamento se estableció 
en su casa propia de la ciudad de León, no 
-léjos de la iglesia de San Isidro, el convento 
de religiosas dqminicas, vulgarmente llama
das beatas de Santa Catalina. 

Pmace de Le oís (Fu. PEDRO). Monje pro
feso del monasterio de Sahagun en Castilla 
la Tieja; floreció por los años de 1530. Fue 
el inventor úel arte de enseñar á hablar á los 
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gordo-mudos. Se retiró al monasterio de San 
Salvador de Oña, donde murió en agosto 
de 1584. 

Ponente. Adj. que se aplica en la curia 
romana y en los tribunales colegiados al juez 
á quien toca hacer relación de algún espe
diente judicial ó gubernativo. 

Poniente [Occidente). Viento que viene 
derechamente de la parte de Occidente. 

PoniaíousM (JOSÉ). Sobrino de Estanis
lao Augusto, último rey de Polonia: nació en 
Varsovia en 1763. Hizo sus primeras armas 
en el ejército austríaco; y llamado á su patria 
en 1789, mandó en jefe durante la guerra 
do 1792, consiguiendo algunas victorias. 
Después de la desmembración de Polonia se 
espatrió y volvió en 1794 para mandar una 
división á las órdenes de Kosciusko; tuvo que 
espatriarse de nuevo y no apareció en la es
cena política hasta la entrada de los fran
ceses en su patria, en cuya época fué minis
tro déla Gruerra del gobierno provisional es
tablecido en Varsovia en 1806. Defendió 
aquel Gran Ducado con 8.000 polacos contra 
el archiduque Fernando en 1809; fué nom
brado mariscal de Francia en Leipzig en 1813, 
y dos dias después se abogó en el Elster por 
haber los franceses volado los puentes de 
aquel rio. 

Pontfjos. (D. JOAQUÍN VIZCAÍNO, MAR
QUÉS, VIUDO DE). Nació en la Corana el 21 
de agosto de 179©, siendo sus padres D. V i 
cente Vizcaíno Pérez, fiscal en la real A u 
diencia de aquella ciudad, y Doña María An
tonia Martínez Molés Valdemoros. 

La época más notable en la vida de este 
insigne patricio, fué aquella en que fué lla
mado á ejercer el cargo de corregidor en 
Madrid en 1834. v 

El 30 de setiembre de 1840 falleció el mar
qués viudo de Pontejos. 

Pontevedra, (PROVINCIA DE). Confina al 
N. E. con la de Lugo, al E. con la de Oren
se, al S. con Portufal, al O. con el Océano y 
al N. O. con la de xa Coruña, y tiene 159 le
guas cuadradas de superficie. Divídese en 
los 11 partidos de Caldas de Reis/ Camba
dos, Cañiza, Lalin, Lama, Pontevedra, Puen-
teáreas, Redondela, Tabeiros, Tuy y Vigo. 

En la piarte militar depende de la capita
nía general de Gralicia, en la eclesiástica del 
arzobispado de Santiago, en la judicial de la 
•A-udiencia delterritorio, sita en la Coruña, y 
en la civil del jefe político é intendente de 
rentas de la provincia. 

Pontificado. Dignidad de Pontífice.—-
Tiempo en que cada uno de los sumos Pon
tífices obtiene esta dignidad , ó en el que un 
obispo Ó arzobispo permanecen en el régimen 
de sus iglesias. 

Pontifical. Adj. que pertenece al Sumo 

Pontífice.—Conjunto óagregado de ornamen
tos que sirven al obispo para la celebración 
de los oficios divinos.—Libro que contiene las 
ceremonias pontificias y de las funciones 
episcopales.—Rentas ó diezmos eclesiásticos 
que corresponde á cada parroquia. 

Pontífice (EL ROMANO). El romano Pon
tífice tiene en la Iglesia la consideración de 
obispo, metropolitano, primado, patriarca y 
sucesor de San Pedro, y esta última le con
cede la primacía en toda ella. Revestido San 
Pedro de una potestad superior á la de los 
demás apóstoles, por haberle designado Je
sucristo para edificar sobre él su . iglesia, y 
para cuidar de los fieles y de sus pastores, 
no hay duda eñ que recibió aquella preemi
nencia para asegurar la unidad de la misma 
iglesia. Su poder por tanto no fué personal, 
que concluyese con él, como el de los demás 
apóstoles, sino real y trasmisible á todos 
sus sucesores; y la continuación perpetua 
del primado de honor y de jurisdicción, así 
como su institución, son de derecho divino. 

Los derechos del romano Pontífice consis
ten en defender la fe y promover la obser
vancia de los Cánones. 

Pontífices. Jefes del culto en Roma: al 
principio eran cuatro; pero se aumentaron 
después hasta quince, ocho grandes (majo-
res), y siete pequeños (minores). El primero 
de todos era el gran Pontífice, que tenia de
recho de inspección y autoridad sobre todos 
los ministros del culto y las vestales, presi
dia á las adopciones, arreglaba el año, y re
dactaba los grandes anales llamados libros 
pontificales. La dignidad de gran Pontífice 
era vitalicia. Augusto se revistió de ella, y 
sus sucesores imitaron su ejemplo. Por espa
cio de mucho tiempo, los Pontífices sólo fue
ron elegidos entró los patricios; pero duran
te la guerra de los samnitas, los plebeyos, 
admitidos ya al desempeño de los demás car
gos, lo fueron también al de Pontífice; en 
fin, en254 un plebeyo, T. Coruncanius, fué 
creado Pontífice máximo. La corporación de 
los Pontífices se llamaba «Collegium Ponti-
ficum.» Su nombre se derivaba de «pons» y 
de «faceré,» porque antiguamente habian 
presidido á la construcción de los puentes 
de Roma. 

PontiMS. (PÓNTINA PALvs). Grandes la
gunas que en el Estado de la Iglesia se es
tienden desde Altura á Terracina: tienen de 
largo dos leguas y lo mismo de ancho: las 
atraviesan el Garigliano, y algunos de sus 
tributarios. Sus inmediaciones son mal sa
nas. Desde los tiempos más remotos se ha 
tratado de la desecación de estas lagunas. 
Nerva y Trajano mandaron abrir alcantari
llas por debajo de lavia Apia que las atrave
saba, para que saliesen por ellas las aguas. 
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El patricio Decio á fines del siglo V i , y des
pués los Papas León X v Sisto V, hicieron 
también miichas obras; pero las mejoras más 
importantes se deben á Pió Y I , desde 1777 á 
1781, restableció la yia Apia, que estaba 
abandonada desde 1680, j abrió muchos ca
nales, entre ellos el qne lleTa sn nombre. Na
poleón habia concebido un -vastó pian de de
secación; pero los acontecimientos de 1814: le 
impidieron ponerle en ejecución, 

Foato, Psi^tíss (ISL). Región del Asia Me
nor, á la parte del N. E., tenia por límites al 
N. el Ponto Euxino, al que debía su nombre, 
al E. la región Caucasiana j la Armenia : al 
O. la Pafiagonia, y al S. la Capadoeia. Habia 
en él varios pueblos independientes (Tibare-
nos, Cbalybes, Mosynecos, etc.), y algunas 
ciudades griegas en la costa, entre ellas Ami-
sa y Trapezonda. 

POffií©. (DIÓCESI DEL). Una dé las cinco 
"diócesis de la prefectura de Oriente; com-
prendia toda la parte oriental del Asia menor, 
menos la Cilicia, y se dividía en once provin
cias, á saber : Ponto Polemoniaco, Ponto Cra-
latico (llamado también Ponto ó Helencpon-
to), Gralacia primera y segunda, Bitinia, Ho-
noriada, Capadoeia 1.° y 2.°, Armenia 1.° y 
¡2.° y Paflagonia, 

Pona (ANTONIO) - Famoso teólogo, pintor, 
literato y anticuario valenciano del si
glo xvin, individuo de las academias de las 
Arcadesjy de San Lúeas de Roma, de la de 
anticuarios en Londres, de la de San Eernan-r 
do de Madrid, de la cual fué secretario, y de 
otras muchas; nació en 1725 y murió en 1792. 
Estuvo nueve años en Roma estudiando las 
grandes obras del arte , pasó después á Ñá
peles, y allí investigó las antigüedades de 
E reulano y otras ciudades sepultadas por el 
Vesubio, y volvió á España, donde prosiguió 
en sus trabajos científicos, artísticos y lite
rarios, y acabó de adquirir una merecida ce
lebridad; dejó escritos «El viaje generahpor 
España,» «Comentarios de la pintura,» «Co
pias de varios cuadros de Rafael,» «El Vero-
tíós,» «Guido de Reñí,» etc. 

Poiss (VICENTE). Valenciano, sacerdote, 
gran humanista, consumado en las lenguas 
latina y griega, que vivió por los años 1637. 
Escribió: «Dos comentarios á las obras de 
Ansias March, y de Jaime Roig.» 
•; Pope (ALEJANDEO) . Célebre poeta inglés. 
Nació en Lóñdres en Í688; murió en 1744, á 
los 56 de su edad. Pope era contrahecho y 
de salud muy delicada; tenia un carácter 
irascible, y pasó gran parte de su vida en 
acaloradas disputas literarias. 

Peppea. Emperatriz romana; se casó su
cesivamente con Rufo Crispino (prefecto de 
las cohortes pretorianas); coa. Othon (des
pués1 emperador), y por último oon Nerón, 

de quien habia sido áníes querida. Tuvo gran 
partéenla muerte de Agripina, y todavía 
más en la de Octavia, primera jmujer de Ne
rón, Habiéndose atrevido un dia á reprender 
á Nerón, la dió un-puntapié en el vientre; y 
como estaba embarazada, murió pocos dias 
después, 

F®fpMS (G-ABRIEL), Doctor.en ambos de
rechos desde 1833 á 1836, consejero de Esta
do de Suecia, hijo de un preboste de Finlan
dia y padre político del célebre químico Juan 
Jacobo Bergelius, miembro durante muchos 
años de los Estados generales de Suecia; mu
rió ©n Stokolmo el dia 3 de enero de 1856, 
de 86 años. 

Psrcelasa, La loza estremadamente fina, 
conocida con los nombres de china y porce
lana, se ha fabricado desde la más remota 
antigüedad en la China y en el Japón ; pere 
se ignora la época de su invención, y la per
sona á quien esta se debe. 

Por largo tiempo se trabajó inútilmente en 
Europa para imitar la porcelana, y no se con
siguió hasta el siglo xvir, en el que la ca
sualidad hizo que el barón de Boeticher des
cubriese en Sajonia su composición, logran
do imitar tan bien la porcelana , que en nada 
cedia á la del Japón, que parece es la mejor. 
Combinando este químico alemán tierras de 
diversas clases para hacer crisoles, encontró 
este precioso secreto, que por entónces no se 
publicó; ántes bien se reservó con mucho 
cuidado en la fábrica de Meissen , cerca de 
•Dresde, Pero algunos años después Hehirn-
hausen, Reaumur y otros encontraron, ^ 
fuerza'de investigaciones y esperiencias, el 
modo de hacer una porcelana igual á la del 
Japón y de Sajonia. 

Pem©KS. Cada parte de. cualquiera cosa 
dividida.—Cantidad de vianda que diaria
mente se da á uno para su alimento —-En al
gunas catedrales radon.-—Gdnffrm. Aquella 
parte que se da al eclesiástico que tiene cu
ra de almas, y no percibe los diezmos.-

FórMss . Los pórfidos son rocas forma
das por una masa sumamente compacta de 
feldespato que presenta ¿engastados cristales 
de la misma sustancia. Se conocen tres cla
ses de .pórfidos: el rofo, el verde y "el negro. 

El pórfido rojo es muy duro y fusible, se 
usa en objetos de adorno, y es muy aprecia
da la variedad de pórfido rojo antiguo, pro
cedente de Egipto. El pórfido verde (ofito) es 
una masa feldespática y anfibólica; esyUiás 
duro que. la serpentina, y en las artes es tan 
preciado como elanterior. El pórfido negro 
melafiro) es una masa feldespática y piroxe-
niea que contiene engastados cristales de 
feldespato rojizos, blancos ó verdes. 

Porfirogsraeío, Nombre que se daba a 
los hijos do los emperadores de Constanti-
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tiopla, ya porque se los recibía en un paño 
de púrpura cuando nacian, ó ya porque las 
emperatrices tenían para sus partos una ba-
biíacion con colgaduras de púrpura. Con 
este nombre eran especialmente conocidos los 
emperadores Constantino Y I y V I I . 

porisma (del gr. mrisma, ganancia, coro
lario, lo que se adquiere). 

El verdadero significado de esta vos se 
erdid con la obra de Euclides que tenia el 
mismo título. Papo dice que el porisma no 
es un teorema ni un problema, sino una in 
vención. Wronski ha propuesto llamar po-
rismas.á las proposiciones técnicas cuyo ob
jeto es necesario, y problema á lasque tienen 
un objeto posible. 

Parlíer (D. JUAN DÍAZ) . Mariscal de cam
po de ios ejércitos nacionales; proclamóla 
Constitución del año 12 en la Corufia el 18 
de setiembre de 1815: fué preso y ahorcado 
en dicha ciudad en 3 de ootubra del mis
mo año. 

portales (JvE'. MARÍA). Nació enBeaus-
set (Provenza) an 1746, y murió en 1807. A 
la edad de-21 años se recibió de abogado, y 
llamó la atención por algunas «Memorias.» 
Fué en el foro el adversario de Beaumar-
chaís y de Mirabeau. 

Pertasf©. Derecho que se paga por el 
paso de algún sitio ó paraje. 

Pórtia©. (EL) . Nombre que con frecuen
cia se ha dado á la escuela de Zenon, porque 
los discípulos de aquel filósofo se reunían en 
el Pascilo, célebre pórtico de Atenas. 

Poríiü© f €ard© (D. ALONSO). Natural 
de Motiila del Paláncar, canónigo y digni
dad de arcediano de Guaclalajara, vicario de 
Madrid; figuró mucho en las críticas circuns-
taneias|del testamento del rey Carlos I I . 

Port© ó Op©rt®, PORTÜS CALLE. La se
gunda ciudad de Portugal (Miño), á 41 Ij2 
leguas N. E. de Lisboa, y 81$ S. O. de 
Braga, á la embocadura del Duero en el At
lántico, con 80.000 habitantes. Es silla epis
copal: tiene un hermoso puerto. 

Portsmcmtli (LUISA DE KEEHOUENT, DU
QUESA DE). Querida de Cárlos I I : fué llevada 
desde Francia á aquel príncipe en 1670, 
cuando se concluyó el tratado secreto de 
Douvres, por Enriqueta de Inglaterra, du
quesa de Orleansy hermana del rey Cárlos. 
Creada sucesivamente baronesa de Peters-
fleld, condesa de Fareham y duquesa de 
Portsmouth, adquirió sobre el monarca uu 
imperio absoluto, se puso de acuerdo con el 
ministerio llamado de la Cábala, favoreció 
lâ  reacción realista de 1680 á 1685, consu-
nüó sumas inmensas que le prodigaba Car
los , y ademas recibió mucho dinero de 
Luis XIV para que hiciese prevalecer en In
glaterra la influenQia franQesa CárloSj su 

hij o primogénito, es el tronoo de los duques 
de Lennox. 

. Posada Rubín de Celas (D. ANTONIO DE). 
Nació en 11 de febrero de 1768 en el pueblo 
de Soto, concejo de Aller, principado de 
Asturias. 

Arzobispo electo de Valencia en 16 de se
tiembre de 18^5, ¡presentado para la primada 
de Toledo en 7 de marzo de 1843; última
mente para la dignidad de patriarca de las 
Indias Occidentales, pro-capellan y limos
nero mayor de S. M., gran canciller de la 
real y distinguida órden española de Cár
los I I I y de la americana de Isabel la Católi
ca, capellán mayor y vicario general de los 
ejércitos de mar y tierra, en 17 de.agostô  de 
1847, preconizado por S. S. el 17 de diciem
bre del mismo año. 

Posegiosaes espaítolas. En Africa posee
mos las plazas de Ceuta y Melilla, la primera 
obispadoj y los presidios del Peñón de Ve
loz, la Grómera, Alhucemas, y las islas Chafa-
rinas. Las islas del golfo do Guinea son Fer
nando Póo, Annobon y Coriseo.Están próxi
mas al Ecuador, por lo cual abundan en plan
tas intertropicales. El terreno está poco cul
tivado, y lleno de bosques que han empezado 
á roturarse; el clima es ahora mal sano para 
los europeos. Se está construyendo la ciudad 
de Santa Isabel, que ha de ser la capital. Por 
lo demás los naturales, que son negros, viven 
en chozas. 

Las Antillas, situadas en el mar del mismo 
nombre,-entre la América septentrional y la 
meridional, son Cuba, Piierto-Rigo, Santo 
Domingo y Pinos. 

Cuba tiene de ostensión 3.500 leguas cua
dradas y carca de dos millones de habitantes. 
Forma una capitanía general; el territorio 
está dividido en dos Audiencias, que son la 
Habana y Puerto-Príncipe, y en veinticinco 
juzgados. 

La isla de Cuba es una de las colonias más 
ricas del mundo: produce en gran abundan
cia café, azúcar, el mejor tabaco, cacao, al
godón, muchas maderas finas y preciosos me-' 

La capital es la Habana, hermoso puérto, 
departamento de marina; con muchísimo co
mercio; célebre universidad; 134.000 habi
tantes. Santa María del Rosario, Matanzas, 
puerto fortificado. Santiago de Cuba, Sed© 
episcopal; puerto de gran comercio. Trini
dad, puerto concurrido. 

Puerto-Rico tiene 500 leguas cuadradas, 
con 300.000 habitantes. Su capital es Puerto-
Rico, capitanía general; Audiencia; sede epis
copal y puerto de bastante comercio. 

Santo Domingo está dividida en parte i n 
dependiente y parte española. Esta tiene unas 
1.000, leguas con 500.000.habitantes, 
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La capital, Santo Domingo, es una ciudad 

bastante atrasada. 
En la isla de Pinos tenemos una colonia 

llamada Reina Amalia. 
Las Filipinas 6 Archipiélago de San Láza

ro, situadas en la Oceáníá, al E. de Asia, tie
nen una ostensión de 9.500 leguas cuadradas, 
con más de 5.000.000 de habitantes, de los 
cuales cerca d© 4.000.000 son civilizados y 
profesan la religión católica. 

Las Filipinas forman una capitanía gene
ral; el territorio está dividido en 30 provin
cias; y eclesiásticamente en un arzobispado 
en Manila, y tres obispados: en Segovia,„Cá-
ceresy Cebú. Producen estas islas café, azú
car, buen tabaco, riquísima seda, granos y 
arroz, y sostienen un estenso comercio. 

Las principales poblaciones son: Manila, 
en la isla de Luzon; capital, puerto muy con
currido; 130.000 habitantes. Cabite, puerto 
con astillero. Cáceres y Segóvia, obispados. 
Cebá, capital de la isla de su nombre; sede 
episcopal. Mindanao, residencia de un gober
nador; capital de otra isla. 

Hay otras muchas, como Samar, Mindora, 
Joló, Panay, etc., que están habitadas por 
tribus dependientes de la corona de España. 

Las Marianas ó de los Ladrones son un pe
queño archipiélago compuesto de trece islas, 
con una población de 6.000 habitantes. En la 
principal, que es la de Gruam, está la ciudad 
de Agaña, residencia del gobernador. 

Por último, poseemos las Carolinas y las 
de Palaos, cuyos moradores nos pagan t r i 
butos. 

Poseso. El que se-supone tener los espí
ritus malignos dentro del cuerpo. 

Posición geográfica. Se determina la po
sición de un punto sobre la superficie de la 
tierra, atendiendo á la longitud y latitud res
pectiva. 

Hé aquí un cuadro de la posición geográ
fica de las capitales de provincia de Es
paña. 

Madrid 40° 25£ lat., 0o 0' long. 
Albacete 39° 1' lat., Io 49' long. E, 
Alicante 38° 2P lat. 3o 12' long. E. 
Almería 36° 51' lat., 1° 15' long. E. 

. Avila 40° 36' lat. i0 1' long. O. 
Badajoz 38° 45' lat. 2o 53' long. O. 
Barcelona 41° 23' lat., 5o 50' E. 
Bilbao 43° 12' lat., Io 0' long. E. 
Bárgos 42° 20' lat., 0o 1' long. O. 
Cáceres 39° 20' lat., 2o 28' long. O. 
Cádiz 36° 32' lat,, 2o 33, long., O. 
Castellón de la Plana 40° 0' lat., 3o 30, 

long., E. 
Ciudad-Real 39° 1' lat., 0o 14c long.., O. 
Córdoba 37° 52' lat., Io 3' long., O. 
Coruña 43° 23' lat., 4o 42' long., O. 
Cuenca 40° 10s lat., Io 26°long., E. 

Grerona 41° 59' lat., 6o 30' long , E, 
Granada 37° 17' lat., 0o 4' long., O. 
Guadalajara 40° 35' lat., 0o 24' long., E 
Huelva 37° 13' lat., 3o 5' long., O. 
Huesca 42° 5' lat., 3o 17' long., E. 
Jaén 37° 47' lat., 0o 4' long., O. 
León 420 44' lat., Io 36' long., O. 
Lérida 41° 33' lat., 4o 8! long.,E. 
Logroño 42° 15' lat., Io 0' long., E. 
Lugo 43° 0' lat., 3o 51' long., O. 
Málaga 36° 45' lat., 0° 44' long., O. 
Murcia 38° 0' lat., 2o 30' long. E. 
Orense 42° 22' lat., 3.° 51' lonh., O. 
Oviedo 42° 20' lat., 2.° 13' long., O. 
Palma390 34' lat., 6o 21' long., E. 
Pamplona 42° 48: lat., 2o 8' long.. E. 
Falencia 42° 7' lat., 2o 58'!long., O. 
Pontevedra 42° 26' lat,, 4o 53' long., O. 
Salamanca 41° 6' lat., 2o 2' long., O. 
Santander 43° 27' lat., 0o 5' long., O. 
San Sebastian 43° 19' lat., Io 43' long., E 
Segovia 41''3' lat., 0o 26' long. JO. 
Sevilla37° 24' lat., 2o 6' long., O. 
Soria 410 45' lat., Io 10' long., E. 
Tarragona 41° 8' lat., 5o 2' long., E. 
Teruel 40° 30' lat., 3o 0' long., E. 
Toledo 39° 51' lat., 0o 27' long., O. 
Valencia 39° 28' lat., 3o 20' long., E. 
Yalladolid 41° 39' lat., Io 1' long., O. 
Victoria42° 47' lat., Io 0' long., E. 
Zamora 41° 36' lat., 2o 7' long., O. 
Zaragoza 41° 38' lat., 3o 9' long., E. 

Postema. Persona pesada ó molesta. 
Postliminio. Ficción del derecho roma

no, pOr ia cual los que en la guerra quedaban 
hechos prisioneros de los enemigos, en resti
tuyéndose á la ciudad se reintegraban en los 
derechos de ciudadanos. 

Postulación. Nombramiento de prelado 
de alguna iglesia, hecho por el cabildo en 

j sujeto que necesita de dispensación.—Peti
ción, instancia ó súplica. 

PostuiaciMaes. Nombre que los romanos 
dadan á los sacrificios que se hacían para 
apaciguar á los dioses en las calamidades pú
blicas. Llamábanse así estos sacrificios (de la 
palabra «postulatio,» que significaba peti
ción, solicitud), porque los dioses irritados 
los reclamaban al parecer para calmar su có
lera. 

(del lat. postíilahm, pretensión, 
demanda). 

Proposición que se admite como cierta sin 
demostración.—De Euclides. Por un punto 
dado fuera de una recta no puede tirarse más 
que una paralela á esta recta; ó bien, si ájuna 
recta se tiran una perpendicular y una obli
cua, prolongándolas suficientemente se en
cuentran. 
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Pósíuta© ó Pfflsthamo' (M. CASSIANUS LA-

TIXUS POSTUMUS) .—Uno de los 30 tiranos del 
tiempo de Graleno: era jefe militar en la Ga-
lia, desde 257, y se hizo proclamar emperador 
en 261. Hizo morir á Salonino, hijo del em
perador; se sostuvo 10 años, batió á los ger
manos, que arrojó al otro lado del Rhin. y 
agregó á sus provincias una parte de la Es
paña. Lelio, lugar-teniente suyo, se atrevió 
á tomarla púrpura en Maguncia; Póstumo le 
batió y entró triunfante en aquella ciudad, 
pero faé mtierto entonces por sus mismos sol
dados á quienes prohibió el saqueo. Su hijo 
Póstumo el joven, al cual habia creado Au
gusto, murió con éí. 

PCstMffi. Desígnase comercialmente con 
el nombre de potasa, el carbonato neutro de 

. potasa, y dase el nombre de potasa, cáustica al 
hidrato de potasa. 

Los principales .centros de producción de 
la potasa, son la América del Norte, Rusia, 
Suecia, etc., donde se obtiene en todas par
tes incinerando Vejetales terrestres,, pasando 
por la legía las cenizas, producidas, evapo
rando hasta sequedad las legías y calcinando 
el residuo. 

P@tasi©. El potasio es un metal de un 
blanco de platal descubierto por D.avy en la 
potasa; su brillo, sumamente vivo, se altera 
inmediatamente al contacto del aire; es bas-

. tante blando para ceder á la presión de los 
dedos; su densidad, menos que la del agua, 
no es mas que- de 0.865; se funde á 58o- y se 
volatiliza bajo el calor rojo, produciendo va
pores de un bonito color verde, siempre com
pletamente al abrigo del aire. Es casi tan i n 
flamable como el fósforo y prudente será no 
removerlo entre los dedos al aire libre, por 

. mucho tiempo; las quemaduras que produce 
son muy graves, porque á la elevada tempe
ratura que desarrolla, se une la acción de la 
potasa que ê forma y que corroe las mate
rias animales con tanta mas fuerza cuanto 
más anidra es. 

Psíensia. Facultad para ejecutar alguna 
cosa 6 producir algún efecto.—Imperio, do
minación.—Posibilidad por la facultad de 
existir.—Virtud generativa.—Poder y fuerza 
de algún Estado.—Cualquiera de las tres fa
cultades del alma, que son entendimiento, 

. noluntad y memoria.—Cualquiera gobierno, 
reino, república ó Estado soberano. 

^©íeasia (dellat. iiotencia potenvia, poder, 
facultad). 

Potencia de Un número es el producto que 
resulta de multiplicarle por sí mismo várias 

Páíísintsd©. Príncipe ó soberano que tiene 
dominio absoluto en alguna provincia ó Es
tado, pero toma investidura de otro príncipe 
superior, 

TQMQ I I L 

— POZ 
Poter (MISS). Distinguida novelista i n 

glesa que murió, en Lóndres el 21 de setiem
bre de 1832. 

PotestüdL Dominio, poder, jurisdicción ó 
facultad. En algunos pueblos de Italia el 
corregidor, juez ó gobernador. 

Feíoss. Provincia de la República de Bo-
livia, éntrela de Charcas al E. de Oruro y 
Chochabamba, al N. la Confederación de la 
Plata al S. y el Grande Océano al O., con 
300.000 habitantes. Su capital es Potosí. El 
terreno es arenoso y poco fértil. Tiene mon
tañas muy altas (entre ellas el Cerro de Poto
sí), minas riquísimas, aguas termales y un 
lago salado. 

Faírmg'ér (sm ENRIQUE). General in 
glés, célebre por sus servicios como militar 
y diplomático en la India, Chma y Africa. 
Murió en 1856. 

Psír.©, tra. Caballo ó yegua desde que na
cen hasta que mudan los dientes mamones ó 
de leche.—Cierta máquina sobie la cual ator
mentaban á los delincaantes.-~-Máquina de 
madera para sujetar los caballos cuando no 
se quieren dejar, herrar ó curar.'—Entre col
meneros llaman así el hoyo qiie abren en 
tierra para partir los peones.—Todo aquello 
que molesta y desazona gravemente. 

P®tí. Cirujano inglés, el más hábil que 
ha tenido la. Inglaterra; murió en n89, de 
edad, de 78 años. ; 

Fíi^SiiíS. (NICOLÁS) . Célebre pintor fran
jees, hijo de padres'pobres, á quien se da con 
razón el título de Hafael francés. Durante al
gún tiempo vivió necesitado y desconocido; 
pero coa la protección, da personas de gran
de influjo, y más aún con el mérito de sus 
obras, se granjeó urna reputación que no pu
dieron eclipsar sus rivales y detractores. 
Luis XíII y Luis XIV le nombraron su pr i 
mer pintor, honrándole con sus favores; -mas 
no quisó permanecer en Francia, y trasla
dándose á Italia, murió en Roma en 1665,'de 
edad de 61 años, dejando muchas y muy es
timadas obras que no es posible contemplar 
sin cierta especie de encantó. 

Poso. Hoyó redondo en la tierra con un 
manantial de agua.—Paraje en donde los rios 
tienen mayor profundidad.—En al juego de 
la cascarela y otros es.un cierto número da 
pollas, 'que se va separando para que no es
ceda de ello lo que se juega en una mano, y 
se van jugando uno á uno hasta apurarlos.— 
En el juego dq la oca, la casa de la cual no-
sale el jugador que cayó en ella hasta que 
entra en la misma otro, 

1?@zo. (JOSÉ). Célebre botánico, condis
cípulo y compañero predilecto de La Gasea 
en sus.primeras escursiones científicas por 
el:antiguo reino de Valencia á últimos del 
siglo xyiiii Prometía muQho y murió jóven. 

31 ^ 
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JUAN BEL). Natural de Llei'eua, 

cerrajero y relojero, que hizo y colocó [sobre 
la alta torre de la catedral de Sevilla la fa
mosa giralda. 

Prsda y Sfawa (D. NICOLÁS DE). Fué 
poeta heróico, grave, estudioso, galante, de 
mucho conocimiento délos poetas latinos; 
vivia en el año 1635, en que hizo un romance 
á la muerte de Lope de Yega. Escribió: «His
toria de la jornada á Alemania de la reina de 
Hungría, después emperatriz, infanta de Es
paña doña María, año 1630». 

Pradíal. Año I I I , (jornadas de 1, 2 y 3 
20, 21 y 22 de mayo de 1795): insurrección 
del partido jacovino contra la Convención. 
El populacho de los arrabales invadió el salón 
de la Convención presidida por Boissy-d-An
glas, y asesinó al diputado Feraud. Durante 
diez horas, la mayoría de aquella Asamblea, 
que imitando el ejemplo de su presidente, 
habia tenido el valor de continuar en sesión, 
tuvo que sufrirlos insultos y ultrajes áe los 
revoltosos, hasta que por último la libraron 
las tropas de las secciones. El desórden duró 
tres dias. La Convención decretó el arresto y 
ejecución de 30 individuos de su seno; trece 
de ellos se dieron muerte voluntariamente. 

Pradla!. Año V i l , (jornada del 30) 18 de 
junio de 1799. Los directores La Eeveiliere-
Lepaux y Merlin, fueron derrivados en aque
lla jornada por los consejos, y reemplazados 
por Roger-Ducós y Moulins. 

Frud® (BLAS BE). Pintor español, natu
ral de Toledo y discípulo de Francisco de Co -
montes. Hizo muchas y escelentes obras para 
aquella catedral, y pintó con Luis de Garba-
jal los cuadros del retablo mayor de los Mí
nimos de la misma ciudad. También es de su 
mano un Descendimiento de la Cruz que eje
cutó para la parroquia de San Pedro de Ma
drid, y varios otros cuadros que pintó para 
diferentes puntos, todos muy elogiados por 
los inteligentes. 

Frada (JUAN FRANCISCO DE) . Natutal de 
Madrid, oficial mayor de la secretaría del 
Consejo de las órdenes, escelento poeta y muy 
inteligente en las lenguas latina, griega é 
italiana. Escribió el «Robo de Proserpina» en 
octavas, 

Prad© (PEDRO ¿E). Escultor y arquitecto 
natural, en sentir de muchos escritores, de 
Zaragoza. Vivia en Ñapóles á mediados del 
siglo xvi, donde era conocido con el nombre 
de Pedro Prata, y gozaba de gran reputación 
en ambas facultades, 
• Fraá© j Beíeila (D. JOSÉ CASQUETE DE). 
Natural de Fuente Cantos, obispo de Sésamo, 
prior perpetuo de la real casa de San Marcos 
de León, diputado á Córíes en las estraordi-
narias de 1812. 

Así B@ llamaban, los 

rescriptos imperiales pkra el gobieíao del im« 
perio romano en el Código de Justiniano, para 
distinguirlos de los decretos y órdenes gene
rales cuya fórmula de publicación era tam
bién diferente. Tiene esta palabra su origen 
de la latina «sanctio.» que significa ordenan
za, y de otra cuyo significado es asunto 6 
negocio. Generalmente se empleaba para de
signar las ordenanzas concernientes á los 
puntos y negocios más importantes de ia ad
ministración civil y eclesiástica, y con espe
cialidad á las que habian sido adoptadas en 
algún gran consejo de los grandes del reino, 
ó previo el dictámen de muchos jurisconsul
tos. En España se llamaba «Pragmática-san
ción» las declaraciones en que el rey respon
día á las peticiones del reino reunido en Cor
tes, miéntras estas existieron; y después á 
ciertas importantes resoluciones sobre asun
tos de interés general, promulgadas como le
yes, mediante la espresa voluntad del monar
ca, de que se observasen y obedeciesen cum
plidamente, valiendo como si fueran leyes 
hechas en Cortes. 

Praguesie. Famosa rebelión ocurrida en. 
Francia en el reinado de Cárlos VI I , el aBo 
1440, y en la que tuvo gran parte Luis XI, 
entónces todavía delfín. Tomó su nombre de 
la ciudad de Praga, ..famosa á la sazón en toda 
Europa por los desórdenes de que la habian 
hecho teatro sus habitantes que, eran Hügi-
tas en su mayor número. Alejandro, bastar
do de Borbon, fué el principal instigador, y 
también se comprometieron en ella Juan II 
de Alenzon, Cárlos I y Luis de Borbon, el 
antiguo favorito; La Tremoille y Dunois. El 
protesto de la insurrección era el bien públi
co; el obejto era apoderarse de la persona del 
rey y proclamar en su lugar á Luis X I . La 
empresa mal dirigida se frustró al cabo de seis 
meses de tener empuñadas las armas, sin que 
hubiese efusión de sangre. Alejandro fue 
ahogado, y el delfín á quien se desterró de la 
.corte, se retiró al Delfínado. 

Praves. Famoso arquitecto español, de 
quien se tienen pocas noticias. Fué arquitec
to de cámara. Publicó en Valladolid la tra
ducción del primer libro de Andrea Palladio 
el año 1625. 

Praxis. Uno de los sobrenombres de Ve
nus, que recibió de un templo que tenia con 
este nombre en Megara, ciudad de Atica, 
cerca de el de Baco. La estatua de la diosa 
era de marfil. Praxis es una palabra_ griega 
que los latinos han adoptado, y qne significa 
acción, movimiento. 

Pírasdteles. Célebre escultor griego; nâ -
ció hacia el año 360 ántes de Jesucristo, y 
murió en el 280 : ejerció su arte en Atenas. 
Sobresalía particularmente por la gracia? 
verdad de ía imitación, la delicadeza w 



^antómoíi 6 perfiles, y la expresión de las 
^mociones tiernas. Se le ooloca en primer l u 
gar después de Fidias: su fecundidad era es
tremada. Sus obras más alabadas, fueron el 
«Cupido de Thespis, la Venus de Cuido (des
nuda), la de Cos (vestida), y el Sátiro de Ate
nas.» Fué amante de Friné, y más de una vez 
le sirvió de modelo para sus Venus. Tuvo dos 
hijos, que fueron también escultores hábiles, 
y entre otros discípulos formó al célebre Pan
filo.—En tiempo de Pompeyo vivia otro Pra-
jtiteles, grabador en plata. 

Preaáaisism®, Opinión sostenida á media
dos del siglo xvn, por Isaac de La-Peyrere, 
calvinista, gentil-hombre de la casa del prín
cipe de Condé, en un libro publicado en 1655 
titulado : «Príedamite.» Pretendía en él que 
Adán no era el primer hombre, sino únioa-
inente el tronco del pueblo hebreo, y que án-
tes de Adán la tierra estaba ya cubierta de 
poblaciones. Fundábase en las mismas espre-
sionea del.Grénesis, y en un pasaje de la epís
tola de San Pablo á los romanos (capítulo V). 
La-Peyrere se retractó por último, y abjuró 
el calvinismo. 

Preáaaltel©. Exhordio 6 prelacion que pre
cede á alguna narración, petición, discur
so, etc. Rodeo ó digresión impertinente en el 
discurso para evadir la dificultad. 

Prebenda. lienta eclesiástica aneja á un 
canonicato, etc. Cualquier beneficio ecle
siástico. Dote que piadosamente se da por 
alguna fundación á una mujer para tomar 
estado, ó á los estudiantes para seguir los 
estudios. Oficio, empleo ó ministerio luera-< 
tivo y poco trabajoso. Cualquiera de las cua
tro canongías, doctoral, magistral, lectoral y 
penitenciaria. 

Preboste. Título que se daba en Francia 
á los primeros jueces, fuesen realengos ó se-
Soriales ; distinguiremos principalmente : 1.° 
el preboste del ejército y prebostes do los 
bandos, encargados de los procesos y de la 
justicia entre soldados y oficiales de un mis
mo bando, ó entre la autoridad y los milita
res : 2.° el preboste de los mariscales, que fa
llaba sobre los negocios en que estaban inte
resados los primeros oficiales, y que en los 
reinados dó Cárlos V I y Cárlos V I I , formó 
por algún tiempo parte de la comitiva de la 
corte en las campañas á que asistía el rey: 3.° 
el preboste de la condestablia ó el gran pre
boste de Francia. En 1572 se reunió su cargo 
al de preboste de palacio; 4.° el preboste de 
la casa delrey, juez de toáoslos queformaban 
la comitiva de la corte en cualquier sitio don
de esta se trasladase. Estas funciones forma
ban antiguamente parte de la del conde pala
tino (de la corona de Francia), y pasaron al 
^Vjinal de los mayordomos de palacio, pre
ndido por el mayordomo mayor, y después 

ai prettOgte de los marisoalea. En 1455 6ie ins
tituyó el prebostazgo déla casa real, y en 
1512 se unió á este cargo el de gran preboste 
de Francia; 5.° el preboste de los mercaderes 
en París, encargado de visitar y tasar las mer
cancías que venían por agua y se vendían en 
los puestos, y de ordenar las ceremonias pú
blicas. El preboste de los mercaderes hizo 
muchas veces un papel importante en las re
vueltas de Paris; es conocido sobretodo Mar
celo, que conspiró durante el cautiverio del 
rey Juan. El último preboste de los merca
deres fué Flesselles, asesinado en 1789. Esté-
ban Boíleaux es el más célebre. 

PrecsMizadnis. Relación que se hace de 
las prendas ó méritos que concurren en al
gún sujeto en el Consistorio romano cuando 
se publica la elección de alguna persona. 

Prefecto. Pn̂ EPaCTUS. Nombre que m 
dió á muchos funcionarios romanoSj de los 
que los más conocidos son ©1 prefecto de Bo
ma y el del Pretorio: 

1. ° Prefecto de Roma, «Prsefectus urbi:> 
cargo creado por Rómulo, abolido hácía 366 
ántes de Jesucristo (cuando se estableció la 
pretura), y restablecido luego por Augusto: 
abrazaba lia policía y la justicia. El prefecto 
sustituía á los reyes, cónsuleísó emperadores 

ren caso de ausencia. En tiempo de los reyes 
y cónsules este empleo no fué más que tem
poral ; pero en el de los emperadores fué per
manente y subsistid hasta la caída del impe
rio en 476, El prefecto era casi siempre un 
consular. Ménos sujeto por la letra y el dere
cho, que el pretor con quien dividía la j uris-
diccion y permaneciendo más tiempo en su 
empleo, el prefecto gozó bien pronto de más 
autoridad que aquel. 

2. ° Prefecto del Pretorio, praef'ecíus Pras-
torio: este empleo, creado por Augusto, duró 
en Occidente hasta el fin del imperio. Al prin^ 
cipio hubo dos : Tiberio redujo el número á 
uno : Cómodo restableció el de dos, y Diocle-
ciano, al dividir el imperio, fijó el de cuatro. 
Primero eran los jefes, de los guardias del em
perador ó pretorianos. Poco á poco adquirie
ron la jurisdicción, y en los siglos n y n i , 
invadieron casi toda la autoridad. Aquella fué 
la época de su mayor poder ; mandaban más 
qué el emperador, disponían del imperio y 
algunas veces se le apropiaban. Constantino 
los redujo al poder civil; pero dió á c da uno 
autoridad sobre una cuarta parte del imperio, 
dividido ya en cuatro grandes prefecturas; 
entóneos se añadió á ' las palabras prssfectus 
praetorio, las de per Grallias, per Illírícum, 
per Italiam ó per Orientem,—Había ademas 
el prefecto de las subsistencias (prcefectus 
annoee); prefecto de la escuadra (prsefectus 
elassi); prefecto de las legiones, del campa
mento (pP8»feQtus l^gionifus <?astris)? OUJQS 
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nombres indican bastante bien sus funciones. 

En Francia se da el nombre de prefecto al 
administrador ó jefe civil de un departamen
to, y que tienen á sus inmediatas órdenes á 
los sub-prefectos, que administran cada uno 
su partido. 

Prefectura. Los romanos dieron en un 
principio este nombre á las ciudades someti
das que gobernaba un prefecto, por oposición 
á los municipios y colonias, <5 á las poblacio
nes que en todo 6 en parte gmaban del dere
cho de ciudadanía romana. En tiempo de Dio-
cleciano se dividió el imperio en cuatro gran
des departamentos, regidos por prefectos del 
pretorio, y que se llamaron prefecturas; Orien
te, Iliria, Italia y las Gralias. Las prefecturas 
se subdividian en diócesis, y estas en pro
vincias. 

Prefoliacion. Disposición de las boj illas 
dentro de las respectivas llemas, tanto por la 
manera particular de estar colocadas, como 
por lo constante que es este carácter en cada 
especie vegetal. 

Pregadi (CONSEJO DE LOS). Consejo esta
blecido en Venecia en el siglo xm, sé com
ponía de 300 ciudadanos de la clase principal 
y de conocida honradez. Se llamaba así por
que en los asuntos importantes el dux les 
rogaba é invitaba á que acudiesen á deliberar 
JOB él. 

Prelados. Se llaman prelados inferiores 
[os que, careciendo del órdeu episcopal ejer
cen en las iglesias y personas que les están 
sujetas, una jurisdicción casi episcopal. Sue
len ser tres sus especies; unos tienen diócesi 
propia, separada ó independiente de otra cual
quiera; otros presiden el clero j pueblo de 
cierto territorio, sustraido de la jurisdicción 
del obispo, pero enclavado en su diócesi; y 
otros presiden sólo, á ciertas personas, que vi
ven en el territorio de alguna iglesia, cuales 
son los superiores regulares. 

Todos estos ejercen jurisdicción propia, 
pero es mayor la de los primeros, ó veré nü-
llius, que en la nueva disciplina son también 
llamados ordinarios, lo 'mismo que los obis
pos. Los prelados inferiores son regulares ó 
simplemente clérigos; unos son condecorados 
con el uso de los pontificales, y otros carecen 
de este honor. Los primeros usan de ellos se
gún la forma del privilegio, con las restric
ciones añadidas por la sagrada congregación 
de ritos, y aprobadas por Alejandro VIL 

Premias. El órden del universo debe te
ner medios de ejecución y garantías de dura
ción. El maquinista toma sus precauciones pa
ra que su máquina;ejerza del modo convenien
te lasfunoiónes que él se ha propuesto; y en 
general, quien desea llegar á un fin, emplea 
|9S íRediios aptos para conseguirlo, En loe sé-

res destituidos de libertad, el Órden se realiza 
y mantiene por leyes necesarias; mas estas no 
son aplicables cuando se trata de agentes l i~ 
bres. Por lo que es preciso que haya un su
plemento de esta necesidad; un medio, que 
respetando la libertad del agente, garantice 
la ejecución y conservación del órden. Si asi 
no fuera, el mundo de las inteligencias resul
tarla de inferior condición al universo corpó
reo. Este medio, esta garantía de la ejecu
ción y conservación del órden moral, es la in
fluencia moral por el temor ó la esperanza: la 
pena ó el premio. 

Dios ha prescrito á las criaturas el órden 
que deben observar en su conducta: ellas, en 
fuerza de su libertad, pueden no ejecutar lo 
que les está mandado; si suponemos que no 
hay premio ni pena, la realización y conser
vación del órden establecido se halla comple
tamente en manos de la criatura; y el Criador 
se encuentra por decirlo así desarmado, en 
presencia de un sér libre que le dice: «no 
quiero.» Esto manifiesta la profunda razón en 
que estriba la doctrina del premio y del cas
tigo : con estos dos resortes^la voluntad que
da libre, pero no sin restricción; para evitar 
el que diga: «no quiero,» se la halaga con la 
esperanza del premio, y se la intimida con la 
amenaza del castigo; y si ni aun con esto se 
consigue el impedirlo, y la criatura insiste 
én decir : «no quiero», el órden que no se ha 
podido conservar en ¡a esfera de la libertad, 
se restablece en la de la necesidad; la pena 
impuesta al culpable es una compensación 
del desórden; es una satisfacción tributada al 
órden moral. 

Premostaíeasss (CANONIGOB REGULARES). 
Así se llamaron por ei. «Premontué ó Premos-
trato,» país inhabitado déla diócesis de León 
en Francia, donde San Norberto, con per
miso del obispo, fundó la. primera casa de es
ta religión en 1120, bajo el pontificado deCa-
listo I I . Los primeros eclesiásticos y seglares 
que se reunieron á vivir bajo la dirección de 
San Norberto, profesaron él dia de Navidad 
de 1131, bajo la regla de San Agustín, vis
tiendo hábito blanco de lana, sobre ei que se 
lleva una sobrepelliz para mayor decencia en 
los actos religiosos. A pesar de que los lega
dos del Papa aprobaron este naciente institu
to, pasó San Norberto á Roma para que le 
confirmase el Sumo Pontífice, y así lo hizo 
Honorio I I en 16 de febrero de 1126. Después 
cundió tanto por toda la cristiandad, que lle
gó á tener más de mil monasterios^ y sólo en 
España cuarenta, á pesar de ser el país en 
que menos se ha difundido. El santo funda
dor murió en 1134, siendo obispo de Magde-, 
burgo y hallándose condecorado con el titulo 
y derechos de primado de Alemania. Los pre-
mostatenses se abstenían al principio del uso 
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de la carne. Había también conventos de re
ligiosas de esta órden. * 

prenda (CONTRA.TO BE). Contrato intar-
medio, por el que el deudor pone á disposi
ción de su acreedor una cosa para seguridad 
de la convención. Cuando la cosa acerca de 
que versa es mueble, se llama propiamente 
prenda, y pasa generalmente a manos del 
acreedor, al que se transfiere la posesión na
tural y la custodia, siendo entónces la tradi
ción requisito esencial del contrato; pero 
cuando es inmueble se llama hipoteca y sue
le quedar en poder del deudor,'; pero afecta 
especialmente al gravámen que se adhiere á 
ella y la sigue constantemente. 

El contrato de prenda es universal 6 par
ticular. El universal comprende todos los bie
nes que tiene el deudor y los qué puede tener 
á escepcion de los de su uso indispensable y 
diario : el particular liga espresa y determi
nadamente algunos : el universal no impide la 
enagenacion de las cosas; el particular las 
afecta de tal modo a la obligación, que RU 
cumplimiento las sigue aunque pasen á un 
tercer poseedor 6 cambien de naturaleza, y 
es estensivo á sus accesiones, mejoras y áun 
á los frutos qne se deban al cultivo del que 
sembró la heredad que habia hipotecado. 

En la conservación de la prenda presta el 
acreedor la culpa leve por ser este contrato 
útil á ambos contrayentes. 

El derecho de prenda se estingue: 
1. ° Pereciendo la obligación que garan

tiza. 
2. ° Consumiéndose la cosa en que consis

te; pero conservándose parte de ella perma
nece en lo que queda. 

3. ° Por la remisión espresa ó tácita, en
tendiéndose por tácita la que se deduce de 
los hechos, como si el acreedor restituye al 
deudor la prenda, por cuyo acto se entende
rá esta remitida, pero no terminada la deuda. 

4. ° Por prescripción en el caso que otro 
legítirr.amente adquiriese el dominio de la 
cosa. -

En algunas ocasiones se pacta que al acre
edor porvia de intereses le correspondan los 
frutos de la cosa : esta convención legítima 
entre los romanos, que se conoce con el nom
bre de anticreseos. 

Prensa. Llámase así al conjunto de pe
riódicos que ven la luz pública en un país 6 
en el mundo entero, en virtud de las leyes 
•pie permiten la libertad, más 6 menos res
tringida de escribir para el público. 

^reasa. Laprensa es una máquina de un 
empleo sumamente generalizado, y cuyo I 
nombre sólo indica su uso. Distingüese bajo 
el concepto del mecanismo que las pone en 
jnogo, las diferentes especies de prensas que 
«agnen:: r 

1. ° Prensa de palanca. Son muy sencillas, 
pero ocupan mucho espacio y se usan muy 
poco. 

2. ° Vrensas de rosca. Exige muy poco es
pacio y es muy usada. 

3. ° Prensa de cilindro. Son más conocidas 
con el nombre de laminadores, de calan
drias,etc., según el uso á que están destina
das. En lugar de comprimir á la vez toda la 
materia sometidaá su acción, como las otras 
prensas, no ejerce esta acción sino sucesiva
mente sobre cada una de sus partes, y puede, 
por consiguiente, ejercer un esfuerzo mucho 
más considerable: razón por la cual se reser
va este género de prensas pasa los casos en 
que la compresión exige una potencia enor
me, como el laminado de los metales, etc. 
También se emplean en ciertos casos espe
ciales para ejercer esfuerzos débiles, como 
son las prensas lüográficas y tipográficas^ 

4. ° Prensa de escentrico. Este género de 
prensa, poco usado, se compone de un árbol 
motor animado de un movimiento de rota
ción continuo, muy lento, y que comunica 
su movimiento por medio de un engranaje á 
otro árbol paralelo. Estos dos árboles llevan 
ademas dos escóntricos que obran sobre cada 
una de las planchas de la prensa, que en este 
caso son ambas móviles, y están dirigidas 
por un sistema de guias apropiadas. 

5. ° Prensa de cuñas. Esta prensa es muy 
empleada para la estraccion de los aceites de 
granos. 

6. ° Prensas de macear. Dáse este nombre 
á una especie de cizalla cuyas quijadas Cor
tantes están reemplazadas por caras llanas, 
destinadas particularmente á comprimir y 
forjar los techos de hierro, á su salida de los 
hornos de pudlaje. Muévense, bien por escén' 
trieos, bien por medio de bielas conducidas 
por manubrios. 

7. ° Prensa Indráídica. Está fundada en la 
propiedad que tienen los líquidos de trasmi
tir igualmente y en todos los sentidos las 
presiones que reciben. 

Preacupaeíanes. El juicio humano está 
sujeto á error por una multitud de causas, á 
las cuales dan los lógicos el nombre de pre
ocupaciones. 

Hay várias especies de preocupaciones que 
se pueden reducir á cuatro : Preocupacione 
procedentes' de- las cosas, preocupaciones proc.e~ 
dentesde las palabras, preocupaciones proceden
tes de nosotros mismos, y freocwpaciones proce
dentes de los otros. 

Una causa de las preocupaciones proceden
tes de las cosas, es la oscuridad de algunas 
verdades y la dificultad de investigarlas, lo 
que da ocasión á formar un juicio precipita
do y erróneo. 

Segunda causa de las preocupaciones de la 
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miéma especie M ia apáriencift dé lás cosas 
disftazadas; tales éran las frutas de la fábula 
presentadas á Tántalo, las cuales parecían 
líemosas ala vista; peíó, mordidas, llenaban 
la boca de cenizas amargas. 

Tercera causa de las preocupaciones pro
cedentes de las cosas, es la mezcla que tie
nen de diferentes calidades. 

La cuarta causa de las preocupaciones de 
la misma procedencia, consiste en los dife
rentes puntos de vista en que se puede colo
car un objeto, y los distintos aspectos bajo 
los cuales se nos puede presentar, aunque 
sea uniforme por su naturaleza. 

Quinta causa de las preocupacioaes de la 
misma especie es la asociación casual de vá-
rias ideas. 

Las preocupaciones procedentes de las pa
labras se pueden dividir en dos clases : una, 
las que nacen de las palabras 6 frases solas; y 
otra, las que dimanan d© las palabras unidas 
en la conversación 6 en la composición de un 
discurso. 

De las palabras 6 frases solas pueden na
cer preocupaciones «5 falsos juicios en estos 
casos: 

1. ° Cuando las palabras son insignifican
tes y no producen ningunas ideas. 

2. ° Cuando son equívocas 6 sujetas á d i 
ferentes interpretaciones. 

3. ° Cuando Varias palabras que se consi
deran sinónimas, se usan para espresar una 
misma cosa. 

Pueden originarse preocupaciones de las 
palabras unidas en una conversación 6 un dis
curso en los casos siguientes: 

4. ° Cuando un hombre habla 6 escribe con 
buen sentido, pero no tiene un modo feliz y 
atractivo de espresarse. 

Cuando un hombre elocuente habla (5 escri
be sobre un asunto, estamos prontos á adop
tar su parecer por el efecto que la suavidad 
y dulzura de sus palabras hace en nosotros. 

Las preocupaciones procedentes de noso
tros mismos se pueden clasificar así : Pre
ocupaciones áelaníñes, preocupacionesdelos 
sentidos, preocupaciones de la imaginación, 
preocupaciones de las pasiones, preocupacio
nes nacidas áe amor propio, preocupaciones 
de temperamento, etc. 

Preposición. Siendo tantas y tan varias 
las relaciones entre sí, no es posible espre-
sarlo todo pOr la yustaposicion de los nom
bres y verbos, por lo que son necesarias otras 
partes de la oración , que tengan por objeto 
especial aclarar el sentido, indicando la re
lación que se quiere espresar. Estas partes 
se llaman preposiciones. 

Las lenguas que declinan por terminado • 
nes 6 desinencias, necesitan menos de la 
pépóAtitm: tomáis Amfai, espresan í&cdi-

ficaóiones Que nosotros no podemos t'radueif 
sin las preposiciones: de, á, o para. 

Como es imposible tener una preposición 
para cada relación, con una sóla de aquellas 
se espresan muchas de estas; determinándo
se el sentido por lás circunstancias y el con
texto. Un cuchillo efe plata, cuchillo mesa, 
de Antonio, punta, de dos pi6s, de cincuen
ta reales; la misma prepesicion de, significa 
las relaciones de materia, uso, propiedad, 
forma, dimensión y precio. 

En punto á preposiciones cada lengua tie
ne sus particularidades, que por lo mismo 
no pertenecen á la gramática general. 

Presa^l©. En latin «Praesagium:» pala
bra derivada del antiguo verbo latino «sagiíe 
<5 preesagire,» que significaba saber con ante
lación, prever el porvenir. Habia entre los 
griegos y romanos diferentes clases de presa
gios, los unos se sacaban de la persona mis
ma que deseaba conocer el porvenir y los otros 
de los objetos esteriores. Los presagios que 
se sacaban de sí mismos eran las palpitacio
nes del corazón, los movimientos espasmódi-
cos 6 involuntarios en los párpados, el zum
bido de los oidos, el estornudo, las caldas yN 
los golpes que se recibían chocando involun
tariamente contra un cuerpo. Entre los pre
sagios que se sacaban de los objetos gsterio-
res, se cuentan los accidentes imprevistos, 
los fenómenos que se observaban en el aire 6 
en el cielo, un parto monstruoso, el encuen
tro de ciertos animales y áun de ciertos hom
bres, la aparición de cosas inesperadas, el 
vuelo y el canto de pájaros, etc. 

Presbiterlaaes. Nombra que han adop
tado los calvinistas en Escocia, porque en es
ta secta no se admiten más que simples mi
nistros del caito (presbyteri, sacerdotes), que 
todos se reputan iguales ; y no se conocen 
obispos ni ningún superior eclesiástico. El 
presbiterianismo es el matiz religioso que dp-
mina en Escocia. Esta secta, cuya existencia 
data desde mediados del siglo xvi, tuvo por 
su principal jef@ á Knos. 

Presbiterio. Casa cercana á la iglesia 
para vivienda de los qus sirven. Plano que 
hay desde el altar hasta las gradas por donde 
se sube á él, y que se terminan comunmente 
háoia el cuerpo de la iglesia con una baran
dilla 6 rejas. 

Presbíteros. Son los clérigos ordenados 
de misa. Aunque en lo antiguo, bajo el nom
bre general de presbíteros 6 ancianos se com
prendían los obispos y demás clérigos, des
pués se aplicó sólo á los sacerdotes de segun
do órden, que autorizados por el obispo tie
nen facultad de desempeñar casi todos los mi
nisterios eclesiásticos, escepto la ordenación-
Sus cargos principales son predicar, bauti
zar, presidir, bendecir, ofrecer y confesar' 



í'ormabaii Sutes el principal consejo del obis
po, basta que estas funciones se trasladaron 
al cabildo de la iglesia catedral. 

presbiírg'®. «Pressburg» en alemán, 
«Posonj» en bungaro , «Posonium y áun Pi» 
sonium, Brescislaburgium é Istropolis» en 
latin de la edad media: ciudad de los Estados 
austríacos (Hungría). Capital del Laudgra-
viato de su mismo nombre en la orilla iz
quierda del Danubio, á 32 1|2 leguas N. O. 
de Buda, y á 11 E. de Yiena con 45.000 ve
cinos. Es tina de las mejores ciudades de 
Hungría, y su situación deliciosa. 

prescott (GUILLERMO). Sabio inglés é in
signe historiador, nació en Salem (Massachu-
settis), el 4 de mayo de 1796. Su padre, abo
gado de mucho crédito y juez no menos ín
tegro que ilustrado, tenia^fiu mismo nombre; 
su abuelo, el coronel Prescott, mandd las fuer
zas americanas en la batalla deBunker's H i l l . 
Del patrimonio de su familia y de los cuan
tiosos productos de sus trabajos literarios, 
obtuvo una pingüe renta, que le permitía v i 
vir cómoda y holgadamente. Su Historia de 
los Eeyes Católicos, publicada en 1838, tra
ducida á varios idiomas, y dé que se han he
cho repetidas ediciones, le valió el nombra
miento de individuo correspondiente de nues
tra Academia de la historia; la de la Con
quista de Méjico, dada á luz en 1843, el títu
lo de miembro, asimismo cori'espondiente, 
del Instituto de Francia; en 1847 apareció su 
Historia de la Conquista del Perú, y el año 56 
los dos primeros tomos de la del Reinado de 
Felipe I I . Acababa de publicar el tomo terce
ro de esta última, cuando le sobrecogió la 
muerte, sin haber podido terminar los dos 
postreros que le restaban. Completemos el 
cuadro de sus títulos, diciendo qufe la uni
versidad de Oxford le confirió en 1850 el gra
do de doctor en leyes, y que eran, pocas las 
academias y sociedades sábias de Europa que 
no le contasen en el número de sus indivi
duos. Murió el 28 de enero de 1860 en Bos
ton, ciudad del Massachusetts (Estados-Uni
dos). 

Prescrxpcüím (1). La prescripción puede 
ser definida. «Un modo de adquirir el domi
nio de cosa ajena durante el tiempo y con 
los requisitos señalados por la ley.» 

Estos son: buena fe, justo título, capaci
dad en la cosa, y que sea poseída por todo el 
tiempo legal. 

Consiste la buena fe en creer el poseedor 
de la cosa, que era el verdadero dueño aquel 
de quien la recibió. Debe existir al principio, 
es decir, al verificarse la tradición , á no ser 
611 la compra y venta en [que es necesaria 

(1) Laserna y M 
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también al tiempo de perf^eietiaygé el 
t rá to/ 

Justo título; esto es, uno de aquello que 
son traslativos de dominio, como la donacions 
la venta. 

La posesión ha de ser continua y sin i n 
terrupción natural ni civil. 

Por el trascurso de tres años prescriben 
las muebles, y por el. de 10 entre presentes 
y de 20 entre ausentes las inmuebles. Se di-! 
ce que está presente el señor de la cosa 
cuando se halla en la misma provincia, y se 
le conceptúa ausente cuando reside fuera do 
ella. Pero como parte del tiempo puede estar 
presente, y parte puede estar ausente, para 
ver si se ha completado la preseripoion debe 
contarse doblado el tiempo de la ausencia. 
Así, pues, si la cosa fué poseída cinco años 
estando el señor presente, y diez estando 
ausente, la prescripción estará completa. 

Otro de los requisitos necesarios es que las 
cosas sean capaces de prescribirse. No tienen 
esta capacidad. 

Las que no pueden estar en la propiedad 
privada, y por consiguiente las que las Par
tidas denominan sagradas, santas, religiosas 
y públicas y la jurisdicción. (V. PROPIEDAD.) 

Presentación de -BJuiestrs señera. Fiesta 
que celebra la Iglesia el 21 de noviembre en 
honor de la Santísima Virgen, que recien na
cida fué presentada por sus padres en el tem
plo. No se la debe confundir con la Presenta
ción de Jesús en el templo, más conocida con 
él nombre popular de Candelaria. 

Presetstar. Hacer manifestación de una 
cosa, ponerla en la presencia de otro. Dar 
graciosa y voluntariamente á otro alguna 
cosa. Proponer á algún sujeto para una dig
nidad 6 beneficio eclesiástico. Comparecer 
en justicia. Ofrecerse voluntariamente á la 
disposición de alguna per'sonapara algún fin. 

Presidente. Nombre común á diversos 
funcionarios: se daba especialmente: 1.° ea 
el imperio romano, contando desde el si
glo iv, á los gobernadores de las provincias 
ménos importantes; estas provincias se lla
maban presidíales; 2.° en la organización j u 
dicial de la Francia á los jefes de cada tribu
nal y de cada una de sus salas; el presidente 
de todo el tribunal se llama primer presiden
te; ántes de 1789 en los tribunales de justicia, 
denominados Parlamentos, los presidentes 
de cada sala se llamaban presidentes de bo
nete porque se Cubrían la cabeza con un gor
ro que tenia aquella forma; 3.° en las Cáma
ras legislativas al individuo encargado de 
dirigir las sesiones; en Inglaterra se le llama 
«speaker» el orador^ 4.° en algunas repúbli
cas modernassespeeialmen,te en las de Amé
rica al jefe del Estado. 

3, 4© se 
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pone en las plazas, castillos y fortalezas para ' 
su guarda y custodia. La misma ciudad d 
fortaleza que se puede guarnecer de solda
dos. Plaza 6 lugar destinado para castigo de 
los delincuentes. Castigo 6 pena que se im
pone á ciertos delincuentes de • servir en al
gún presidio. Auxilio, ayuda, sécorro 6 am
paro. 

PresíMSÍras. M órden de las aves de r i 
bera se divide en cincofamilas: l^brevipen-
nes; 2.a presirostras; 3.a cultirostras; 4.a lon-
girostras; 5.a macrodáctilas. 

Las bravipennes tienen las alas cortas y no 
dispuestas para el vuelo, como el avestruz y 
el casuario. Las alas en las presirostras son-
largas, el pico regular y el pulgar corto ó 
nulo, como la abutarda. Las cultirostras tie
nen las alas largas, el picolargo, agudo,fuer
te y cortante, como las grullas y cigüeñas. 
En las longirostras las alas son largas y el 
pico débil, largo y delgado, como la chocha
perdiz. Por último, las macrodáctilas tienen 
las alas largas, los dedos libres, largos y mem
branosos en sus bordes, como la polla de 
agua. 

Préstamo. Prestar una cosa es lo mismo 
que privarse momentáneamente de su pose
sión para trasmitir el uso á otro. Esto puede 
verificarse de modo que el que recibe la cosa 
pueda usarla sin destruirla, 6 de modo que 
no la use sino consumiéndola. De aquí dima
na, que hay dos clases de préstamo: uno de 
consunción y el otro de uso; el primero es el 
préstamo mutuo, el segundo el comodato. 

Préstamo comodato, es un contrato inter
medio por el que uno entrega á otro gratui
tamente una cosa pa,ra que se sirva de ella y 
la devuelva concluido el uso ó tiempo para 
que se concedió. 

El comodatario debe: 
1. ü Hacer de la cosa el uso determinado 

por su naturaleza ó por la convención. 
2. ° Prestar en su conservación la culpa 

levísima, porque en este contrato la utilidad 
es del que recibe; mas nunca tendrá respon
sabilidad por la deterioración inevitable y 
consiguiente al uso. Pero como puede tam
bién ocurrir que la utilidad sea alguna vez 
del queda, 6 de entrambos, se prestará en el 
primar caso la culpa lata y la leve en el se
gundo. 

3. ° Satisfacer los gastos diarios que oca
sione la cosa prestada. 

4. ° Restituirla concluido el tiempo ó uso 
para que se concedió, no pudiendo retenerla 
por deuda, á no provenir de impensas nece
sarias en la cosa después de prestado. Si de
jase varios herederos hará , la restitución el 
que posee la cosa, y si no existiere afectará la 
obligación á todos igualmente, 

El que da en <?e»m.odato una qasa, debe; 

1. a Permitir que aquel que la recibió la 
tenga para el uso ó tiempo convenido. 

2. a Manifestar, si lo sabe, cualquier vicio 
que tenga la cosa prestada, del que pueda se
guirse perjuicio al comodatario. 

3. a Reembolsar al comodatario si para la 
conservación de la cosa tuvo que hacer gas
tos estraordinarios, necesarios y urgentes. 

4. a Devolver á su elección el precio ó la 
cosa en el cago de que perdida esta la hallase 
después de obtenido su valor del comodata
rio; pero si la encontrase un tercero podrá de. 
mandarle el comodatario que la pagó. 

Debemos hacer aquí mención del préstamo 
precario que sólo se diferencia del comodato 
en que es incierto el uso, ó indeterminado el 
tiempo para que se da la cosa. Como todo de
pende en él de la voluntad del prestador, y la 
utilidad es menor por lo tanto que en el co
modato, sé presta la culpa |lata contra la re
gla general que en su lugar espusimos. 

Presíss-Jíisa. Nombra cuya etimología 
es muy incierta , y bajo el cual se designaba 
en los siglos xn y xm á ciertos revés de la 
India, ó más bien de la Tartaria ó del Catay, 
que según unos, profesaban el cristianismo 
y seguían el rito nestoriano , y que en opi
nión da otros eran idólatras. Se ha creído 
también que el Preste-Juan era el Gran Negó, 
ó sqberano de la Abisinia, que es cristiano, 
pero esto no es exacto.' Es presumible que el 
Preste-Juan no sea más que el Dalai-Lamo, 
gran pontífice del -Mogol y de los calmucos 
que reside en el Thibét en Putala , carca de 
H'Lassa. 

Presisnelcta. Sospecha, conjetura. Vani
dad, confianza y demasiado concepto de sí 
mismo. Sospecha que coadyuva al juez en la 
formación del juicio. Sospecha fundada en 
tales, conjeturas , que sobre ella establece es-
presamente .la ley el derecho que se debe 
observar. Conjetura ó sospecha; á distinción 
de la de ley, la que por sí sola no hace plena 
probanza. Sospecha fundada en indicios y 
conjeturas legales. Sospecha fundada en in
dicios y conjeturas tan vehementes que no 
dejan razón de dudar. 

PreíenéíeKte. Se da este nombre á todos 
los príncipes que disputan el trono á los re
yes de htcho; se ha aplicado especialmente 
á Jacobo I I I , heredero de los Estuardos, y á 
su hijo Carlos Eduardo. 

Fxetssta , Sratets;. Sobrentendida la 
palabra toga ó vestís , vestido que tomaban 
los adolescentes á los 16 años, y que termina 
por su parte inferior con una pequeña banda 
de púrpura. Los magistrados llevaban tam
bién la protesta, pero con una banda mas 
ancha; la de los caballeros se llamaba angus-
ticlavia, y la de los senadores laticlavia. 

Preteflelsp. Foma 6 mmi íoraaa que s9 
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denomina pasada, pero qne existió en algún 
tiempo. En el derecho civil, omisión del que 
teniendo herederos forzosos, no hace mención 
de ellos en su testamento. Figara de senten
cia por la cual damos' á entender que no que
remos hablar de una cosa, ó que la pasamos 
en silencio, y no obstante esto la decimos. 

preíermisá'M (5 preteridos. , (FIGURA, RE
TÓRICA). El lenguaje de Ja reticencia es el si
lencio: el de la pretermisión consiste en ha
blar más de lo qué se propone el escritor: 
aquella deja pendiente el sentido en el mo
mento más patético : este cuenta ios hechos ó 
circunstancias cuando asegura pasarlos, en si
lencio. Sileatnrde nocturnis ejtts hacchationihis: 
knonmn ei aleatortm milla, mentio fíat; damna 
et dedecoraprwkrcBnhir. (Cic. 3. Yer.) 

Fretor. Magistrado romano que hacia las 
funciones de gran juez y podía en las pro
vincias reasumir todos los poderes ; era si
multáneamente jefe militar, civil, legislati
vo y de Hacienda : muchas veces una comi
sión especial militar que le confiaba el Se
nado absorbía su carácter judicial, y era 
únicamente general en jefe de segundo ór
den. En lo civil, el pretor era juez y legisla
dor. Como juez fallaba los negocios por sí 
mismo ó tenia asesores y delegados. A l to
mar posesión de su cargo , el pretor publica
ba su manifiesto, llamado «edictumprfetoris,» 
y en él indicaba las reglas de derecho que. se 
proponía seguir, la'pretura fué una des
membración del consulado., ideada el año 366 
áníes de Jesucristo, cuando los plebeyos po
dían ser cónsules ; en un principio sólo se 
confió á los patricios; pei-o desde 337 la ob
tuvieron también ios plebeyos. Pablilio F i 
lan fué el primer pretor perteneciente al 
pueblo. No hubo al principio más que uno: 
en 244 se nombraron dos; cuatro en 228; ocho 
en tiempo de Sila ; 10 y áun 14 en el de Cé
sar; de 12 á 16 en el de Augusto , y hasta 18 
en el de sus sucesores. Su número se aumen
taba á proporción del de las provincias ûe 
había de gobernar. En Roma residían siem
pre dos pretores; el primero «préster urba-
nus,» juzgaba los asuntos de los ciudadanos; 
el segundo «pretor peregrinus.» .los de los 
estranjeros. La pretura era anual, y la se
gunda de las tres grandes dignidades ordi
narias. El pretor era precedido en Roma por 
dos lictores y,por seis en las provincias; en el 
foro se sentaba en una silla curul sobre un 
estrado, y vestía la toga pretexta. 

Preíonanos ó g-uarátas p;ret®naraas. Se 
dio primero este nombre á la cotte de pre
ferencia , encargada de la guardia de un ge
neral en jefe romano (pretor, cónsul ó dicta
dor.) Naturalmente se aplicó después á las 
e<wtes que formaban la guardia del empe-
íador. Su cuartel ©ataba inmediato á Roma, 

entre las puertas Viminal y Egquilina. El 
número de las cortes era de 9 á 10; Vitelio 
la aumentó hasta 16, y Septimio Severo mu
cho más; Constantino las estinguió ,é hizo 
destruir su campo que estaba muy fortifica
do. Durante muchos siglos los pretorianos 
dieron y quitaron el imperio , y áun una vez 
le vendieron en subasta pública. Su ambi
ción, su indisciplina y su insolencia han lle
gado áser proverbiales. Su jefe, llamado pre
fecto del pretorio, gozaba de un poder in 
menso. 

FreíofíM. Así se llamaron las dos gran
des divisiones citerior y ulterior , en que los 
romanos dividieron la España, porque pusie
ron cada una de ellas á cargo de un pretor. 
Después y en tiempo de Marco Porció Catón 
fué toda España provincia consular, volvien
do luego á las dos divisiones pretorias hasta 
el año de 169 de Roma en que toda la penín
sula quedó á cargo de un pretor. 

FrevalitaM. Provincia del imperio ro
mano en la diócesi'de Dacia , al S., y poco 
más ó menos entre los montes llamados en el 
dia Clioubotin y Tchardag, el Drin meridio
nal y el Adriático. Su capital era Escodra. 
El Monte Negro, casi toda" la Herzegovina y 
la Albania septentrional estaban comprendi
das en ella. 

Prevaricar. Faltar uno á la obligación 
de su oficio quebrantando-la fe, palabra, re
ligión ó juramento. Cometer el crimen de 
prevaricato. Flaquear en el juicio ú, órden de 
sus acciones. Trastrocar ó invertir el órden 
y disposición de alguna cosa colocándola 
fuera del lugar que le corresponde. 

F.ríW®^C5á0is. (Del l&t.proe-veMrre'y es decir, 
án'es de venir ó llegar, venir ántes.) 

En los tratados antiguos de geometría,^ án
tes do entrar en la demostración de los teore
mas se indicaba el trazado de las lineas nece
sarias para ella, y esta parte se llamaba pre
vención. 

Pdam®. Es decir, en griego COMPRADO, úl
timo rey de Troya, hijo de Laomedonte; fué 
hecho cautivo en su juventud por Hércules, 
rescatado después y colocado en el trono (1311 
ántes de Jesueristó), tuvo 50 hijos, 19 de Hé-
cuba, su mujer legítima, entre otros, Héctor, 
Páris, Heleno, Deífobo, Polixena, Casandra y 
Greúsa. En su reinado se suscitó la guerra de 
Troya á consecuencia del rapto de Helena por 
Páris. Después de 10 años do sitio fué toma
da Troya y degollado Príamo por Pirro al pié 
de los altares (1720). 

Príaplsm®. Enfermedad que consiste en 
una erección continua del miembro viril, sin 
apetito á cosa venérea. 

Pdapo. Hijo de Vénus y Baco, era dios 
de los jardines y de los placeres obscenos. Se 
la honraba prineipalmente en Lampeo y m.ñ 



Séatas iba» aíSdíapañadag de mugúmoms des
ordenes. Bu culto fue ménos escandaloso en 
Roma. Se representa á Príapo las más de las 
veces velludo, con piernas j cuernos de ma-
ebo cabrío, con una vara 6 una hoz en la ma
no. Llamábanse sus fiestas priapeas. 

Prie (LA. MARQUESA, DE). Mujer intrigan
te, de estraordinaria hermosura, manceba del 
duque de Borbon, que fué primer ministro 
durante la juventud de Luis XV, después de 
la muerte del regente (desde 1723 hasta 1726.) 
Vendida la Inglaterra, ejerció durante aque
llos tres años una influencia funesta para la 
Francia, Participó de la desgracia de su 
amante. La marquesa de Prie era hija de Es-
tóban Bertelot, señor dePieneuf, director ge
neral de artillería, y casó en 1713 con el mar
qués de Prie, entónces embajador de Turiny 
después uno de los encardados de la educa
ción del jóven rey Luis XV. Murió en 1728. 

Pri@to| (oofíA MARÍA BE LORBTO). Espa
ñola, pintora y grabadora de láminas, era h i 
ja del célebre grabador D. Tomás Francisco 
PrietOj y nació en Madrid en 1755. En 1769 
presentó unos diseños y fué nombrada aca
démica de níérito de la real de San Fernando, 
y después comenzó á grabar al agua fuerte 
con'mucho acierto. Casó con Pedro González 
de Sepúlveda, grabador principal de la casa 
de moneda de Segovia; los artistas fundaban 
grandes esperanzas en el talento' d© María, 
cuando una temprana muerte la arrebató á 
los 17 años de edad. 

Prieto (DON TOMÁS FRANCISCO). Graba
dor é iluminador español. Nació en Salaman
ca por los años 1716 y fué uno fie los mejores 
discípulos que tuvo D. Lorenzo Montemar 
y Cusens. 

Prima. TJna de las pai'tes en que los ro
manos dividían el dia artificial. Se usa hoy 
de esta voz en las universidades y estudios. 
Una de las siete horas canónicas, que se dice 
después de laudes. En algunos instrumentos 
de cuerda la que es prima en órden, y la más 
delgada de todas. Parte de la noche desde 
las ocho á las once. 

Primado. Llamábanse así en la iglesia de 
Occidente ciertos obispos ó arzobispos que 
pretendían tener autoridad sobre otros obis
pos, y equivalen á los patriarcas déla Iglesia 
de Oriente.—En Francia han aspirado á la 
primacía muchos arzobispos, entre otros los 
de Arlés, de Reina, de Sens, de Bourges, de 
Leon^de Narbona, Viene, Burdeos y Rúan; 
pero los derechos que alegaban han sido 
siempre disputados, quedando sólo bien esta » 
blecida la primacía de León (á la cual adju
dicó una bula de Gregorio V I I las cuatro pro
vincias de León, Sens, Tours y Rúan) y la de 
Bourges, cuyo titular se llamaba primado de 

"^aís,—Cfentsrbery en Inglaterra, üpsfal 
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en Suecia, Guesne en Poionié,, TaHagoaa T 
Toledo en España, y Maguncia en Alema
nia; tienen iglesias primadas. El primado de 
Polonia era el jefe del Senado, el legado nato 
de la Santa Sede, el censor del rey, y á la 
muerte del monarca el virey. 

Primavera. Primera estación del año, 
divinizado por los paganos que la honraban, 
los unos con el nombre de Flora y otros con 
el de Vertumno. Los antiguos estaban per
suadidos de que el mundo habla comenzado á 
existir en la primavera, porque esta estación 
es para la mayor parte de los animales la de 
la reproducción de la especie, Hé aquí por 
qué se consagró á VénUs la primavera. Se la 
representa bajo la figura de un jóven corona
do de flores, colocado delante de un arbusto 
que retoña, ó bajo la figura de la diosa Flora. 

Primicias. Entre los judíos se debían por 
un precepto de Su ley á los sacerdotes y levi
tas los diezmos y primicias; entendían por 
aquellos la décima parte de los productos de 
la tierra, y por estos los primeros frutos. El 
derecho evangélico no' señaló diezmos para 
alimentar á los clérigos que en los primeros 
siglos vivieron de las ofrendas voluntarias; 
pero después las leyes eclesiásticas estable
cieron esta cuota para la sustentación de los 
ministros del altar. 

Las primicias ó primeros frutos deben ofre
cerse también á la iglesia en los mismos tér
minos que el diezmo, y según la disciplina 
moderna se exigen solo en donde hay cos
tumbre de pagarlas. 

Primo, (Del í&t.primus, primero; es decir, 
número primero, como elemento de los de-

Llámase primo el número qué sólo es divi
sible por sí mismo y por la unidad.—-Núme
ros primos jentre sí, son los que no tienen más 
factor común que la unidad. 

Primo (DON ANTONIO), Escultor español, 
que nació en Andújar por los años 1735, y 
uno de los discípulos más sobresalientes de 
la Academia de San Fernando. Entre las obras 
que debemos á este apreciable artista, figu
ran en primera linea la fuente del jardín del 
casino del Rey en el Escorial, que contiene 
un niño agrupado con un cisne; los bajos re
lieves que están sobre las tribunas de la igle
sia de la Encarnación ; la escultura de la fa
chada de la casa de Correos, y los niños de la 
fuente que está frente á la puerta de Atocha, 
en Madrid. 
--Prisjslpaáes daasaMassos (LOS). Son tres 

Estados independientes de la Rusia, á saber: 
1,° Princijiccdo de Moldavia.—Conñna. al N, 

y O, con el Austria, al S. con la Valaquia y 
una pequeña parte del imperio otomano, al 

oon el Pruth que la uepara de Besaravia. 
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j|sté fistadó es regido por li l i liospodat8 tita» 
licio: 450.000 babitantes. 

Jassy, capital del principado, es una gran 
ciudad situada sobre una altura, rodeada do 
eminencias itíás elevadas y bañada por el 
Bachini, rio cenagoso que no atraviesa más 
que pantanos j qorta la población en dos tro
zos. Dos terribles incendios destruyeron en 
1827 la mayor parte de Jassy, en cuya ciu
dad entraron los rusos sin resistencia en|1828: 
25.000 bábitantes.—Galaez 6 Galatz, sobre el 
Danubio, es el centro principal del comercio 
de importación, y puerto muy frecuentado 
por buques austríacos y rusos: 7.000 liabi-

2. ° 'Principado de Valaqma.—Este Estado, 
cuyo gobierno es el mismo que el de la Mol
davia, termina al N . en Moldavia y los mon
tes Krapacks que le separan del Austria,,al 
0. en este imperio y la Sérvia al S., y al E. 
en la Bulgaria, imperio otomano: 070.000 
habitantes. 

Bukabrest, capital del principado desde 
1698. Es una ciudad fuerte situada sobre el 
Bumbovitza en una vasta llanura pantanosa: 
60.000 habitantes;—Gruiurgewo, plaza fuerte 
á orillas del Danubio, en frente de Eouts-
chouk, importante por su comercio: 18.000 
kbitantes. 

3. ° Vnncipado de Sérvta.—Este principado 
termina al N. en los confines militares aus
tríacos, al E. en la Yalaquia y Bulgaria, al 
S. en la Eomelia y la Albania, al O. en la 
Bosnia perteneciente al imperio otomano. E l 
gobierno puede ser considerado como monár-
quico-hereditario-constitucional. 

Semendria, ciudad de mediana estension y 
fortificada, capital del Estado, se baila situa
da en la confluencia del Jessoya 6 del brazo 
occidental del Morawaal Danubio: 12.000 ha
bitantes.—Belgrado, al,Noroeste de Semen
dria, es la ciudad más grande y mejor edifi
cada de la Sérvia, y una de las plazas más 
fuertes de Europa, hallándose en la confluen
cia del Sava al Danubio: 80.000 habitantes. 

Príncipe (PRINCEPS). ES decir, el jefe, el 
primero, título que ha recibido en varias 
épocas esplicaciones muy diferentes. Al prin
cipio fué el único título oficial de los empe
radores romanos, que no se atrevían á tomar 
el título de rey. Sin duda no era más que una 
abreviatura del título de príncipe del Senado. 
En los tiempos modernos, se da el nombre de 
príncipes á los hijos 6 parientes del rey, y á 
los soberanos de ciertos Estados pequeños, 
calificados de principados. Algunas veces 
también el nombre de príncipe no es más que 
ün título de honor, sin territorio ni autoridad 
Teal, como en muchas familias nobles del 
a^tigpo íégimen y la mayor parta de los 
ptfnQipes creados por Napoleón. 

i feé; PEI 
Principe (D. MÍSGEI, Aa-usm). fíaoiá 

en Gaspe el 16 de octubre do 1811. 
Su vida ha sido trabajosa y valetudinaria. 

Desempeñó várias cátedras, la plaza de b i 
bliotecario de la nacional, y la de teniente 
fiscal de la Audiencia de Madrid, de donde 
pasó á la de jefe de la redacción del «Diario 
de las Sesiones» del Sanado. 

Sus principales obras son: La «Historia de 
la guerra de la Independencia:» otra historia 
festiva de la revolución española titulada 
«Tirios y trojanos;» el conocido «Devociona
rio poético;» nna multitud de poesías (en su 
mayor parte inéditas), habiendo obtenido 
por su «.Oda á la guerra de Africa,» una men
ción honorífica de la Academia española; y , 
finalmente, sus fábulas y arte métrica, or i 
ginales y profundas aquellas, y obra esta 
verdaderafaaen te monumental en la materia 
de que se trata. También ha recogido justos 
y abundantes lauros en el teatro con su «Con
de D. Julián, Cerdan, justicia de Aragón, 
Mauregato» y otras producciones, entre las 
cuales merece citarse la «Baltasara,» en que 
compartió los honores del triunfo con los se
ñores García G-utierre y Gil de Zarate. 

Falleció en Madrid el 18 de mayo de 1863, 
llorado por los amantes de las letras y las 
ciencias. 

Píior (de prior, primero). Llamábanse as 
muchos funcionarios de categorías muy dife
rentes. 

I.0 Los superiores de los conventos que 
tenían títulos de prioratos y estaban subordi
nados á alguna abadía. Llamábase gran prior; 
el que ocupaba el primer rango en una aba
día. 

2.° Los comandantes de los grandes priora
tos militares, en las órdenes de Malta, Teu-
tóni«a, etc. 

8.° SI presidente de la casa y sociedad de 
de la Sorbona. SI prior de la Sorbona estaba: 
subordinado al provisor, y se renovaba todos 
los años. 

4. ° Los presidentes del consulado de mer
caderes. 

5. ° Seis magistrados de Florencia, llama
dos priores de las artes y de la libertad, que 
con el capitán de la libertad, su presidente, 
formaban un consejo, al cual estaba confiado 
el gobierno. Esta institución es de 1282. Los 
priores eran elegidos por el pueblo. 

| 6.° El prior del pueblo romanó, magis-
! trado municipal de Roma, nombrado por el 
i Papa y renovado cada trimestre. 

Prl®rat©. Las más de las veces era un 
| monasterio que dependía de una abadía; pero 
| había ademas: 1.° prioratos jefes de órden, 
1 capitales áe una órden religiosa ó congrega

ción; 2.° prioratos curados, en. los que ©star-; 
! ba an '̂o al monagteaio un ms$$o $ 
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perpetua; 3.0 grandes prioratos pertenecien
tes á las órdenes militares, principalmente á 
la de Malta. Habia muohios por lenguas, y á 
cada uno de ellos estaban anejas y sometí-, 
das las encomiendas. 

Pñ®rS3. Usan de un báculo 6 bordón en 
plata detras del escudo, y rodeado de un ro
sario de sable. 

Pmcüla'íi®. Herege muy respetado por 
su riqueza, nacimiento y mérito. Empezó á 
manifestarse su heregía en 379, y se "esten
dió rápidamente' en España. Suponia que 
Dios teniamucboB hijos, que Jesucristo no 
habla tomado naturaleza humana, que no 
habia nacido ni sufrido, sino en apariencia. 
Los priscilianistas formaban un partido con
siderable en España. •Higiaió, obispo de 
Córdoba, é Itacio que lo era deOsaobona, los 
persiguieron con suma actividad; pero H i -
gínio se dejó después seducir, y fué exco
mulgado. Confeso y convicto Prisciliaiio de 
muchos crimines contra el órden público, 
fué condenado á la peca capital. 

Prisma. (Del gt.prisma,1o que ha sido ser
rado; derivado de prisein, serrar, cortar; por
que el prisma está como cortado ó serrado por 
planos por todos lados). 

El prisma es un sólido cuyas bases opues
tas son dos polígonos y sus caras laterales pa-
ralelógramos.—Triangular, cuadrangular, 
pentagonal, etc., es el que tiene por bases 
dos triángulos, dos cuadriláteros, dos pentá
gonos, etc.^-Recto, el que tiene sus aristas 
perpendiculares al plano de labase. En el ca
so contrario se llama oblicuo.-—Regular el 
que tiene por bases polígonos regulares. 

Pritan©s. Funcionarios encargados en 
Atenas con los proedros y epistatos de dir i 
gir los negocios'públicos . Eran 50 , y su po
der sólo duraba un año ; administraban tam
bién justicia, pero sólo durante 35 dias. En 
Corinto se daba igualmente el nombre de 
pritano al magistrado supremo. 

Pmriíegi© ¡rísáíss!©. Así se llama por la 
rueda que en el medio tiene con las armas 
reales. En el óírculo interior va el nombre 
del rey y en el de afuera el de su mayordo
mo mayor y á los lados los infantes. A la 
mano derecha firman los prelados y ricos-
bornes de Castilla, y á la izquierda los de 
León y G-alicia. Lleva ademas pendiente el 
sello, real en plomo. Fueron instituidos es'os 
privilegios por D. Fernando I en 1038. 

Privilegio. GJ-racia, prerbgativa ó inmu
nidad de que goza alguno por merced del so
berano y del que están escluidos otros. El 
que se da ó concede con algún pacto 6 con
venio con el privilegiado. El que gozan las 
personas del estado clerical y religioso. El 
que tienen los eclesiásticos para ser j uzgados 
en mn Iflbunste. El que favorece al prmls-. 

giado de suerte que no perjudica á ninguno. 
El que se da ó concede sin atención á log 
méritos del privilegiado. El que se concede 
á algún lugar determinado , fuera de cuypg 
límites no se estiende. El que perjudica á 
tercero. El que se concede á alguna'persona 
á quien se limita sin pasar á los sucesores. 
El que gozan algunas personas á quienes 
pertenece alguna cosa, cai'go ó estado por 
cuyo respeto se concedió. El que se concede 
en premio de alguna acción gloriosa. 

Pxivllegtos iffidasírislss. Pretenden al
gunos que los privilegios concedidos á los 
inventores ó introductores no sirven más que 
para crear monopolios, y pava atrasar más 
bien qué para adelantar las artes. Fúndanse 
para asegurar esto en que el poseedor de un 
privilegio, seguro con los beneficios que de 
él reporta, no trabaja ya para perfeccionar su 
procedimiento, é impide que otros conspiren 
á este fin, por la posición en que él se en
cuentra de esplotar egelusivamente una in
dustria determinada. 

El llamado privilegio es en la realidad 
una coartación del monopolio, y evita ade
mas que los secretos de las artes perezcan 
con sus inventores; porque la principal con
dición de la concesión del privilegio es la 
entrega do la descripción del procedimiento 
para ser archivada. 

PyebabiíidiadL IDellat.proiaMlüas, pro-
lahüis de probare, probar; es decir, que pue
de probarse ó merece aprobarse). 

Se llama probable en matemáticas un acon
tecimiento sujeto no necesariamente á la ac
ción de causas que pueden hacer ó impedir 
su realización.—-La probabilidad es la razón 
entre el número de causas que pueden pro
ducirle y el de las que pueden impedirle; de 
donde se sigue que la probabilidad es el co
ciente del número de causas favorables por el 
de las contrarias. 

,F?©MeM. (Del gr.^roWm«, compuesto de 
pro y bailo, arrojar; es decir, arrojar delante, 
avanzar). 

.'El problema es una proposición en que se 
establecen las relaciones que existen entre 
cantidades conocidas y desconocidas, con el 
objeto de llegar á conocer estas. En todo pro
blema hay que distinguir el planteo, que 
consiste en espresa'r las relaciones entre los 
datos y las incógnitas por medio de los sig
nos del álgebra, y la resolución y demostra
ción. Los problemas se dividen en grados, 
según la ecuación ó ecuaciones que resultan 
del planteo y se llaman también, como los 
sistemas de ecuaciones, determinados ó inde
terminados.-—De la duplicación del cubo, de 
Délos ó de Papo. Problema cu jo objeto es 
construir un cubo doble de otro. Llámase de 
Papo porque este matemático trabajó mu^bo 
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eü su Polución; y de Délos, porque le propu
so este oráculo mandando duplicar el altar de 
Apolo, para que cesacen ios estragos de la 
peste de Atenas. Es un problema de solución 
incomensurable. 

wohmpldms. (Véase SAQUIDERMOS). 
Procacini (DON ANDRÉS). Célebre pintor 

del siglo xvii, natural de Roma. Habiendo 
venido á España, á propuesta del cardenal 
Agnaviva, nuestro ministro en aquella corte, 
Felipe V le nombró su pintor de c á m a r a , y se 
ocupó desde entóneos casi ésclusiVamente en 
disponer las pinturas del palacio de la Gran
ja. Pintó también un San Ildefonso para aque
lla colegiata, y algunos cuadros para la igle
sia del Cristo y para palacio. En Roma dejó 
Hmchos cuadros de g r a n mésito, que son muy 
elogiados por los inteligentes. 

Proeesi®ii. Acción de proceder una cosa 
de otra. Acción con que el Padre Eterno 
produce al Verbo Divino, y acción con oue 
estas dos personas Divinas producen al Es
píritu Santo. Acto religioso que consiste en 
ir ordenadamente de una parte á otra mu
chas personas eclesiásticas y seculares , con 
cruces, reliquias, etc. Agreg-ado de algunas 
personas ó cosas que van por la calle si
guiendo unas á otras. Se dice de las perso
nas ó comunidades que van en ella las pri
meras. Se dice de los que van en ella los ú l 
timos. 
'> Pracsáámlesííos Jíidieiales. Las leyes que1' 
los establecen, deben ser miradas como la 
garantía y suplemento de las otras, que sin 
ellas serian ineficaces. Tienen por objeto el 
orden y ritualidad de los juicios, y por fin la 
seguridad de los derechos que la legislación 
consagra. 

Los procedimientos son una^serie de actua
ciones judiciales para la aplicación délas le
yes en los negocios que son objeto del dere
cho civil ó penal. 

Procida (JUAN DE) . Caballero napolitano, 
cabeza de la famosa conjuración contra los 
franceses, conocida con el nombre de «Vís
peras sicilianas:» nació en Palermo 1235. 

Proeí© Diaáaa®. Físico platónico el año 
500 de Jesucristo: nació en Licia y fué muy 
estimado del emperador Anastasio , quien le 
contaba en el número de sus amigos. Tuvo 
por maestros á Plutarco , hijo de Nestorio, y 
á Siriano. 

Rroe&sssl, de pro consule. Magistrado 
romano que desempeñaba las funciones de 
cónsul en ciertas provincias. El primer pro
cónsul fué T. Quintius Barbatus, en 46 ántes 
ue Jesucristo. 

Proeepio. Emperador del Oriente. Des
pués de haber hecho servicios distinguidos 
al listado en tiempo de Juliano y de Joviano, 
se retiró á vivir ©ntre los bárbaros del Qaer-

soneso Táurico, hasta el imperio de Tálente, 
época en que fué á ocultarse en Calcedonia. 
Prbcopip se trasladó á Consíantinopla, y se 
hizo aclamar emperador en 28 de setiembre 
de 365. Marchó contra Valente, y abandona
do de sus soldados fué preso y conducido á 
presencia de este mismo , quien mandó cor
tarle la cabeza á fines de mayo de 566, sien
do de 32 años de edad. 

Wrmvmte, Wsmmtes ó Procusto. Fa
moso bandido de Atica : hacia que los viaje
ros que tenían la desgracia de caer en sus 
manos se colocasen en una cama de hierro, 
y á los que pasaban de su medida les cortaba 
las piernas: cuando por el contrario no lle
gaban, se las estiraban por medio de cuerdas 
hasta que la igualasen exactamente. Teseo 
libró á la tierra de aquel monstruo. 

Pr©Cfil®f®. Senaior romano „ contempo
ráneo de.Rómulo y el primero que anunció 
al pueblo que aquel príncipe habia sido ar
rebatado y colocado en el rango de los dioses. 

Pr^euraisr. El que procura. El que en 
virtud de poder ó facultad de otro ejecuta en 
su nombre alguna cosa. El que por oficio en 
los tribunales y audiencias, y á virtud de. 
poder de alguna de las partes la defiende en 
algún pleito ó causa. En las comunidades, 
sujeto por cuya mano corren las dependen
cias económicas de la casa , Ó los negocios y 
diligencias de su provincia. Sujeto elegido 
para que en los ayuntamientos ó concejos 
promueva los intereses de los pueblos, de
fienda sus derechos, y se queje de los agra
vios que se les hacen. En las comunidades 
de religiosas la que tiene á su cargo el go
bierno económico del convento. Sujeto de
signado para concurrir á las Córtes con voto 
en ellas. Sojeto que se mezcla é introduce 
en negocios ó dependencias en que no tiene 
interés alguno. El que está obligado á seguir 
cierta:s causas, especialmente criminales. 

Frecaraásres. Funcionarios romanos 
enviados por el emperador : 1.° á las provin
cias senatorias , para administrar las fincas 
pertenecientes al príncipe : 2.° á las provin
cias imperiales de alguna consideración, 
para cobrar las contribuciones y dirigir los 
negocios de rentas, y á las provincias impe
riales de menos importancia para gobernar
las en lugar de un propretor. La Judea tenia 
procuradores. 

Firad'aet©. (Del lat. producere, producir, 
porque le producen los factores). 

El resultado de la operación de multi
plicar. 

S?r©fsslfW mísaásíka. Transcurrido el 
tiempo del noviciado se concede la profesión, 
que consiste en la promesa solemne de abra« 
zar una religión cierta y determinada. A l ha-
(jerla reciben los religiosos el hábi/to y ton-



,ua son indifii]igíMap¿6g vanos 
íe^uisftps. JSs necesario sobre todo el consen
timiento, cuja falta anula la profesión, ya 
sea por miedo, violencia ú otra causa; los hi
jos de familia deben antes tener el permiso 
de sus padres, y todos los de ambos sexos 
han de haber cumplido lo ménos 16 años. 

Profetas. Habia muchos en Judea. Sus 
profecías versaban casi siempre sobre los 
acontecimientos políticos, sobre el porvenir 
de la Judea y de los Estados vecinos, y sobre 
el Mesías y su venida. Hay dos clases de 
profetas judíos; unos que han dejado escritos 
y otros que n<5. Los primeros se dividen en 
profetas mayores y menores; los mayores 
son Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, al 
que suele añadirse su discípulo Barueh. Los 
menores son Oseas, Joel Amís, Abdias, M i -
queas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías; 
Agg-eo, Zacarías y Malaquías, que componen 
el número de 17. Se contaban también en Ju
dea cinco profetisas, Sara, Rebeca, María, 
hermana de Moisés, Débora y Holda. La 
historia sagrada hace mención de un gran 
número de falsos profetas: podian algunas 
veces decir la verdad, pero no estaban ins
pirados por el verdadero Dios, sino porBaab. 

Profundidad. (Del .projso 6 projuo, der
ramar; en lat. profundo,profmdtis, lo profun
do, el mar, lo derramado 6 estendido; fmdus, 
el hoyo 6 cavidad, el suelo). 

La menor dimensión de un cuerpo; suele 
tomarse en sentido vertical. 

Pregtesiea. (Del Izk.progrediorjprogresus, 
ir delante, en marcha, adelante; en gr, pro-
jazo, marchar delante). 

Serie de términos que siguen una ley cons
tante en su formacion.—Creciente, aquella 
en que los términos van siendo cada vez ma
yores.—Decreciente, lo contrario.—Aritmé
tica 6 por diferencias, aquella en que cada 
término se forma añadiendo al anterior una 
misma cantidad, llamada diferencia. Los nú
meros naturales 1, 2, 3 forman una pro
gresión, porque su diferencia es 1.—Geomé
trica 6 por cocientes, aquella en que cada 
término se forma multiplicando el anterior 
por una misma cantidad, llamada razón. Por 
egemplo, 2, 4, 8,16...., forman una progre
sión, porque cada número de estos es doble 
del anterior. Estas progresiones se llaman de 
primer órden.-—De segundo órden, es una se
rie de términos cuyas segundas diferencias 
son constantes.—dDe tercer órden, una serie 
de términos cuyas terceras diferencias son 
constantes, etc. De estas progresiones resul
tan los números figurados. 

Prólogo. Prefacio que se pone al prin
cipio de los libros para dar noticia al lector 
«M fin ÍIQ % obra, ó para haQerl© alguna otra 

adverteaQÍa. Lo que sirve como de exk»dio 5 
principio para ejecutar alguna cosa. 

Proloísgasion. (Del lat. prolongare, es
tender, alargar). 

LMmase así la figura que resulta cuando se 
continúa el trazado de las lineas que forman 
una figura por el punto 6 puntos en que ter
minaba.—La prolongación se emplea mucho 
en las demostraciones geométricas.^-Otras 
veces se entiende por prolongación la cons
trucción de una figura exactamente igual á 
otra, pero en inversa posición, y partiendo 
de un mismo punto. 

Pro mesa (CONTRATO DE). Promesa es un 
contrato unilateral por el que uno ofrece á 
otro dar d hacer cosa determinada. Ha de ser 
seria/ deliberada, afirmativa y sin ambigüe
dad, y en el caso que esté ausente aquel á 
quien se hace, valdrá revocablemente hasta 
que acepte, y después de su aceptación de 
un modo irrevocable. 

Las promesas pueden ser ineficaces por las 
personas que las hacen, por las cosas acerca 
de que versan y por el modo de contraerlas. 

Puede ser definida la fianza promesa, por 
la que una 6 más personas se obligan al cum
plimiento de lo que otro debe, si él no lo 
ejecuta. 

Algunas fianzas hay que exige la ley, co
mo en el usufructo; otras que son dadas en 
virtud de mandamiento de juez; y otras que 
son las más comunes, y de las queaquí nos 
ocupamos, penden absolutamente de la con
veniencia de los que contraen. 

Gomo este contrato tiene por objeto ase
gurar el cumplimiento de una obligación, es 
accesorio y no puede existir sin otro princi
pal valedero alfménos naturalmente, á que se 
una. 

Pramoíor. El que promueve 6 adelanta 
alguna cosa haciendo que llegue á su per
fección ófíórmino. 

PromisMar. Mezclar en dias, da vigilia 
comida de carne y de pescado. 

Pronombre. Se llama pronombre la pala
bra que se pone en lugar del nombre, sea pa
ra evitar la repetición 6 con otro objeto. 
' Los pronombres suelen dividirse~en perso
nales, posesivos, demostrativos y relativos. 

Los personales son los que designan la re
lación de los interlocutores. 

Los pronombres personales bajo una u 
otra forma, no pueden faltar en ninguna len
gua, pues que para las relaciones más comu
nes es necesario saber quién habla, y ¿e 
quién 6 á quién se habla. El número de per
sonas que hablan, 6 en cuyo nombre se ha
bla, 6 á quienes se habla, 6 de las cosas de 
que se habla, da origen al singulrr y plural 
de estos pronombres. 

El pronombre persenal, bien múifá&Q} e* 



\iü nomhve sustantiyo comuu, que las eir-
cunstaneias convierten en propio.Es nombre 
sustantivo porque espresa una idea bajo la 
forma de subsistencia; es común , porque 
conviene á muchos: todos pueden decir yo; 
de todos se puede decir t ú , y él 6 a q u é l ; se 
hace propio por el hecho qué le determina en 
la locución ó escritura. 

Los llamados posesivos : mo, tuyo, suyo, 
nuestro, vuestro, son verdaderos adjetivos que 
significan la posesión ó pertenencia; mi l i 
bro equivale á: libro perteneciente á mí, 6 

s cuya posesión yo tenga. 
Los demostrativos indican- el objeto, de

terminando su posición con respecto á nos
otros, sea en la realidad 6 en la oración: é s 
te, si está cerca del que habla; ese, si cerca 
del que oye; aquél, si dista do ambos. Estos 
pronombres son en realidad nombres adjeti
vos, pues que espresan una cualidad de s i 
tuación relativa á los interlocutores. 

Los relativos, son los que espresan relación. 
Algunas veces .la lengua carece de pala

bras á propósito para espresar la idea de 
predicado bajo la forma de un adjetivo; en 
cuyo caso el relativo es indispensable; pero 
sin que por esto se cambie su naturaleza. 

El relativo no es nombre sustantivo , como 
lo manifiesta el que no puede estar sólo en la 
oración; tampoco es adjetivo, pues por sí s ó 
lo no designa cualidad; n i tampoco s© puede 
llamar en rigor pronombre, porque no es 
exacto que se ponga en lugar del nombre, 
pues si así fuera bastaría repetir el nombre 
para no necesitar del relativo. 
, Proau^ciacion. La pronunciación es en 

el órden lógico la última de las partes de la 
retórica, aunque por su importancia y por su 
influjo en la persuasión, debe ocupar un l u 
gar más preferente, como lo lia merecido en 
el concepto de los más grandes oradores y 
de los más cólsbras maestros de elocuencia. 
Habiéndose preguntado á Demóstenés por 
tres veces cuál era la parte primera en la ora
toria, respondió en todas que la recitación. 

Lo_ primero á- que debe atender el orador 
público cuando habla, consiste en hablar de 
modo que sea completa y fácilmente enten
dido de cuantos le escuchan; lo segundo, 
hablar con gracia y con fuerza para agradar 
y mover al auditorio. 

Propagsada ó ®©Bgrsg'aeI©a para la 
Estableci',r" 

nuento fundado en Boma en 1622 por G-re-
gorio X V ; se compone de 13 cardenales, tres 
prelados y un secretario. Tiene á su cargo la 
dirección de los misioneros, y de todo lo que 
puede interesar á la ostensión de la fe cris
tiana. A esta congregación unió Urbano Y I I I 
el seminario apostólico, llamado «Colegio de 
ia ppof^ganda,» gran plantel, da misioneros, 

y punto de ?eunion de semmari&tas geosgk^ 
nos, persas, nestorianos, jacobitas, ínelchitase 
coptos, abisiniosy armenios. 

Propiedad. La propiedad, tomada esta 
palabra en su acepción más general, es la per
tenencia de un objeto á un sujeto, asegura
da por la ley. Si esta ley es natural, la pro
piedad será natural; si positiva, positiva. En 
el primer sentido, podremos decir que el hom
bre es propietario de sus facultades intelec
tuales, morales y físicas; porque la ley natu
ral le garantiza esta pertenencia,' de suerte 
que infringe la ley quien le perturba en el 
uso de ellos. Ya se entiende que aquí se ha
bla de propiedad, sólo en cuanto se refiere á 
los demás hombres; pues que considerando 
al individuo con relación á Dios, esta propie
dad no es más que un usufructo. 

E l derecho de propiedad ¿puede fundarse 
en el sólo trabajo individual, empleado para 
la adquisición de un objeto? Nó. A u n mis
mo tiempo nacen dos niños : el uno no tiene 
más amparo que un hospicio; el otro es due
ño de inmensas riquezas; v no obstante el se
gundo no ha podido trabajar más que el p r i 
mero ; ambos acaban de ver la luz. 

¿Puede acaso fundarse el derecho de pro
piedad en las necesidades que se han de sa
tisfacer? Nó. De lo contrario, seria de dere
cho la distribución de todo por partes igua
les. 

E l trabajo personal en la adquisieion, es-
plica en algún modo la propiedad en sus p r i 
meros pasos; pero no en su complicación, tal 
como se presenta en las sociedades por poco 
adelantadas que se hallen. 

E l individuo no l imita sus afecciones á sí 
propio, las estiende á sus semejantes; y muy 
particularmente á su mujer, hijos y parien
tes. Cuando trabaja, no busca solamente su 
utilidad, sino también la de las personas que 
ama, y que dependen de él, ó á cuyo bienes
tar puede contribuir. Esto se funda en los 
más íntimos sentimientos del corazón. 

Por propiedad, á que también se da el nom
bre de señorío y de dominio, entendemos el 
derecho de gozar y de disponer libremente 
de las cosas, pero con sujeción á las leyes. 

La propiedad se adquiere por ocupación y . 
por prescripción, y no^añadimospor accesión, 
supuesto, que esta que no es más que la ad
quisición de una cosa en virtud de otra nues
tra, m etpotestate rei nostrce, la hemos consi
derado ya como una consecuencia del domi
nio. 

La propiedad se adquiere y trasmite por 
sucesión, donación y por efecto de las ob l i 
gaciones. 

Por la ocupación y prescripción nos hace
mos dueños de cosas que á nadie pertenecen, 
y por esto no hay trasmisión alguna de la 
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¡pfdpiedad. Por la sucesión, donaciones y 
contratos nos hacemos señores de las que son 
de otro, y por consiguiente hay trasmisión. 
De aquí .resulta que el título y e l modo se 
confunden e n las primeras; eu las segundas 
el título es l a voluntad del trasmitente; el 
modo la tradición. 

Esta generalmente interviene aunque no 
siempre Bea real y verdadera. 

Prescriben por treinta años: i.0 Las cosas 
raíces cuando el que las enajena sabe que 
n o tiene derecho en ellas, ano ser que el se
ñor supiera la enagenacion y callase por es
pacio de diez ó veinte años respectivamente, 
en cuyo caso se adquiere su dominio por el 
término común. 2.° Las cosas de cualquier 
modo adquiridas, escepto las hurtadas 6 ro
badas, q u e nunca las gana el mismo que las 
hur tó . Sin embargo, si el adquirente perdie
se después su posesión no las podrá repetir á 
no ser cuando se las hurtaron ó robaron. 3.° 
Las cosas c e los menores de 25 años y ma
yores de 14 y también las de los menores 
de 14, habiendo empezado la prescrip
ción contra sus antecesores, si bien les com-
petiria después el beneficio dé l a restitución. 

Sin embargo, es nula la que hubiese co
menzado contra los que n o han cumplido es
ta úl t ima edad. 

Por 40 años quedan prescritas: lo0 Las co
sas raíces patrimoniales de los pueblos. 2.° 
Las cosas raíces de las iglesias. Las muebles 
son adquiridas por tres. 

Por ciento las pertenecientes á la iglesia 
romana. 

E l derecho de ejecutar por obligación per
sonal se prescribe por el tiempo de 10 • años: 
la obligación personal y la ejecutoria dada 
sobre ella por 20, y la obligación hipotecaria 
ó mista por 30. Las acciones reales que nacen 
del dominio se estinguen á los 10 años, que 
es cuando aquel se prescribe, y sólo serán 
necesarios treinta en el caso de que á esta 
prescripción la faltase alguno de sus requi
sitos. 

Los salarios de los criados y honorarios de 
abogados, procuradores y ¿e otras personas 
se prescriben á los tres años, ; contados 
en el primer caso desde el dia en que se des
pidieron, y en el segundo desde el momento 
en que se adeudaron. 

Ultimamente; debemos advertir que la 
prescripción se verifica no sólo por nosotros 
mismos, sino también por procurador. La 
mala fe de este no nos daña á no ser part ici
pantes de ella. 

No tienen facultad de prescribir: 1.° E l 
falto de razón á no ser que hubiese comenza
d o la prescripción estando en su sano juicio. 
2.° E l arrendatario, el depositario y el que 
recibió la Qosa en prendas, pues se reputa 
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que poseen á nombre de otros. 3.° Los comu
neros en, aquellas cosas que á todos son co
munes. 

B r o p i e i s á li teraria. Es el derecho con
cedido á los autores de una obra para que 
nadie pueda reimprimirla sin disfrutar más 
que ellos de sus beneficios por inventa de 
ejemplares de la misma, durante un período 
determinado. 
• Respétase la propiedad literaria en todos 
los países civilizados, habiéndose celebrado 
convenios internacionales con este objeto. 

La ley de propiedad literaria ó convenio 
entre España y Francia- se celebró, en Madrid 
el 15 de noviembre de 1853, y se publicó en 
la Gaceta el 26 de enero de 1854. _ 

E l tratado entre España y Bélgica se cele
bró en Bruselas el 30 de abril de 1859. [Ga
ceta del 17 de agosto de 1859). 

P r o p l e á a d o s qu ímicas de IOÍ minerales.-
Las propiedades químicas de los minerales 
se descubren en los fenómenos que estos pre
sentan cuando se altera su composición. 

Dos son los medios de investigación em
pleados por los mineralogistas para recono
cer los caracteres químicos á que se atiende1 
con más frecuencia: los ensayos por la via hú
meda y los ensayos por la via seca. 

Vta húmeda. E l ensayo por la via húmeda 
consiste en examinar la acción que sobre los 
minerales ejercen ciertos líquidos; por ejem
plo, el agua, algunos ácidos , algunos álca
lis, etc. 

E l agua da á conocer si el mineral es 6 no 
soluble en ella. 

Los ácidos nítrico y clorhídrico, que son 
los más fuertes y usados, ya solos, ya cuan
do unidos constituyen el agua-regia, disuel
ven completamente ciertos minerales; á 
otros sólo en parte > á otros no los distiélvep. 
E l líquido que resulta do la disolución es co
lorado en unos casos ;- . sin color en otros. Se 
encuentran minerales, por ejemplo, el már
mol,, que al disolverse en los á cidos producen 
una efervescencia rápida, esto es, una especie 
de hervor; otros, una 'efervescencia lenta; 
muchos más que no presentan semejante fe
nómeno. 

Los álcalis potasa y . sosa son empleados 
algunas veces como disolventes. También 
sirve al mismo objeto un cuerpo compuesto 
de hidrógeno y ázoe, que á causa de tener 
propiedades comunes con la potasa y la so
sa, se ha denominado álcali, añadiéndole la 
calificación volátil porque lo es en efecto, 
á diferencia de los demás álcalis que son fi
jos. E l álcali volátil es igualmente conocido 
con el nombre de amoniaco. Uqtcido. Este cuer
po ejerce una influencia muy importante en 
la vida de las plantas. 

Via, s m . Los ensayos por la via seoa se 
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reducen á los cambios que el fuego, sdlo 6 
auxiliado de otros ajentes, bace csperimen-
•jar á ¿ l o s minerales. 

Brfuego separa las materias volátiles : los 
vapores, que se desprenden son visibles 6 i n 
visibles; olorosos ó sin o l o r . La acción del 
fuego volatiliza el azogue, funde los metales, 
une algunos cuerpos con el oxígeno; p o r 
ejemplo, el plomo; descarta de este gas á 
otros, p o r ejemplo el óxido de mercurio. 

La presencia del carbón facilita al fuego 
la desoxigenación ó desprendimiento de oxí
geno en vir tud de la tendencia de este gas á 
combinarse con el espresado combustible. 

Ciertos cuerpos, entre los que se cuentan 
el borraj, la sosa j el salitre, aceleran la f u 
sión, motivo por el cual se llaman flujos 6 
fundentes. . , 

Propios. Los bienes que los pueblos des
tinaron para cubrir sus cargas y obligacio
nes constituian el caudal de sus propios, su
jeto á una legislación espacial j á reglamen
tos peculiares, antes bajo la inspección j 
cuidado de la dirección del ramo, y boy á 
cargo del ministerio de la Gobernación. Das-
de el a ñ o de 1825 se empezó á favorecer la 
enagenacion de esta clase de bienes, que ad
ministrados por los ayuntamientos producen 
poco, y dan ocasión á malversaciones, dis
putas y amaños muy perjudiciales. 

Pra j ssmi ía . (Del lat .p 'o y portio, parte ó 
porción; es decir, relación de una cosa con 
otra; proporción, correspondencia). 

Proporción es la igualdad de dos razones. 
•—Aritmética ó por diferencias, es la reunión 
de dos razonas por diferencia iguales. En es
ta proporción, la suma de los estremos es 
igual á la de los medios.—Geométrica ó por 
cocientes, la igualdad de dos razones por co-
cienta. En esta proporción, el producto délos 
estremos es igual al de los medios,—Armó
nica, la que forman tres números, tales que 
la razón geométrica de dos de ellos es igual 
á la razón de las diferencias de cada uno con 
ol tercero. Si estos números son A, B , O, la 
proporción armónica es A : O:: A — B : B—C. 
El número B se llama medio armónico,-—•Con
tinua, la que tiene sus términos medios igua
les, y cada uno se llama medio diferencial ó 
proporcional.r—Einal, la que resuelve un ^ r o -
plema en que entran várias proporciones; es 
igual al producto de estas, 

^ r apé ra iona i . (Véase BAZON) . 
^t'OfiosieiQisa. La espresion del juicio con 

palabras se llama proposición. E l acto inter
no con que afirmo qiíe el dia es hermoso, se 
ñama juicio; las palabras con que lo espreso, 
iorman la proposición. La esplicacion de las 
Tanas clases de juicios y de sus reglas, es 
también la esplicacion de las proposiciones. 

m todo juicio bay relación de una cosa «om 
TOMO IIÍ 

otra; í l , 4tte. £ Q ^ M i í á ó niega, con aquella de 
la cual se afirma ó se niega. 

Aquello de que afirmamos ó negamos algo 
se llama sujeto; y lo que afirmamos ó nega
mos, se apellida predicado ó atributo. 

La espresion de la relación del predicado 
con el sujeto, se denomina cópula; para lo 
cual sirve el verbo ser espreso ó sobreen
tendido. 

En muchas proposiciones no se encuentra 
el verbo ser espreso, pero se sobreentiende 
siempre. 
, Las proposiciones pueden ser consideradas 
en sí mismas ó en las relaciones de unas con 
otras. 

Por razón de la cópula, se dividen las pro
posiciones en afirmativas y negativas. Esto 
se llama su cualidad. Afirmativa es la que 
afirma; negativa la que niega. 

Para que la proposición sea negativa, la 
negación debe afectará la cópula.—La pobre
za no es un defecto.—Pero 'si la neg'acion no 
afecta á la cópula, la proposición no es nega
tiva.—La ley no manda hacer esto, hé aqní 
una proposición negativa,—-La ley manda no 
hacer ésto; hé aquí una proposición afirmati
va. La diferencia proviene del diverso lugar 
que la negación ocupa. 

Por razón del sujeto, las proposiciones ge 
dividen en universales, particülares, indefi
nidas, y singulares, según que el sujeto es 
universal, particular, indefinido, ó singular . 
Esto se llama su cantidad. 

Algunos dividen la proposición 'universal 
en distributiva y colectiva. Distributiva, es 
aquella en que el predicado conviene á todos 
por separado, esto es, á cada uno de los su
jetos; colectiva es aquella en que el predica
do conviene á todos juntos. 

.Prosa. Oración corriente y puesta ein l i 
gazón de piés n i de consonantes n i asonan
tes. Conversación ó plática impertinente y 
pesada. En la misa la secuencia que en cier
tas solemnidades se dice ó canta después de 
la aleluya ó del tracto. Lenguaje, vulgar y 
llano á diferencia del florido ó poético. 

Prascripsionas Si lafué el primero que 
desterró en Roma á los ciudadanos y formó 
listas de proscripción. Los triunviros Octa
vio, Antonio y Lépido imitaron su ejemplo. 
Los delatores y los asesinos recibían en re
compensa una parte de los bienes de la víc t i 
ma; y la codicia aún más que la venganza, 
prolongó la duración de estas tropelías. Los 
nombres de ios proscriptos so fijaban por 
medio de una especie de carteles ea las es
quinas de las calles y en las plazas s y ye ios 
llamó «lista de próscripcion.» 

Prpssrpias- En griego'«Persephone: hija 
de Céres, mujer de Pintón y diosa de los in,« 
fiemos. Era «au^ JÓTQ» J estaba QOgieílda 
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ñores en el valle de Enna (Sicilia), ouaado la | 
vi6 Pluton y Ja robó para casarse con ella. I 
Céres la buscó por toda la tierra, y cuando 1 
por fin la encontró , Júpi ter decidió que se la I 
devolviese á su madre sino habia comido to
davía nada en los infiernos: desgraciadamen
te habia tomado unos granos de granada, y 
Ascalafo, que lahabia visto, la delató. Piritoo 
y Tegeoxbajaron á los infiernos para arrebatar 
á Proserpina del poder da Piuton; pero se les 
frustó su temeraria empresa. Proserpina no 
tuvo hijos. 

Prosodis. Parte de la gramática que en
seña la pronunciación, señala loa acentos y 
la cantidad de las sílabas, y por consecuencia 
á medir los versos, 

Pí®sO | í0g«ya. Figura con la eualel ora
dor ó poeta finge várias personas haciendo 
hablar á los ausentes ó difuntos, ó que ha
blen los animales y áun las mismas cosas ina
nimadas. Afectación de esplendor, lucimiento 
6 gala.j 

Prospecto. Esposicion, indicación ó anun
cio breva que se hace al público sobre alguna 
obra ó escrito ántes de darse á luz, 

Pr®stafér©s¡. Diferencia que hay entre 
el lugar ó movimiento medio y el verdadero 
6 aparenta de algún astro., 
I JP rós t i l o , Se ap1ica al templo de la ¡se
gunda especie entre los antiguos, que ade
mas de las dos columnas juntas tenia otras 
dos enfrente de las pilastras angulares. 

Pró tas i s . Primera parte del drama, en que 
se espone la acción y se dan á conocer los 
caracteres é intereses de los personajes de él. 
En el período compuesto la primera parte de 
él hasta donde empieza á descender el sen
tido. 
K- Prste©|Q;r. Antiguamente era el t í tulo 
oficial del regente en Inglaterra. E l duque 
de Bedford lo fué en tiempo de Enrique V I ; 
el duque de Glocester (Ricardo I I I ) , en el de 
Eduardo V . Cromwel hizo . se le diese este 
tí tulo, y Ricardo, su hijo , tuvo también el 
protectorado algunos meses; pero desde la 
restauración de 1660 ya no se ha dado aquel 
dictado á los regentes de Inglaterra. A l g u 
nos otros príncipes han tomado el título de 
protector con respecto á los Estados estraños 
que sometian á su influencia, esperando con
vertirlos en provincias de su imperio • así es 
que Napoleón se titulaba protector de la 
Confederación del Rbin. 

.Pr®íeo, Prótesis , Dios marino, hijo de 
Keptuno y de Fenice, guardaba los rebañes 
marinos de su padre, sabia el porvenir; pero 
no lo revelaba sino por fuersa. Para librarse 
de los que continuamente le molesitaloan con 
preguntas, mudaba de forma á m antojo. 
Los filósofos vea en la fábula de Proteo "la 
imtfjpn de la naturaleza, á la que m necesa

rio ' violentar para arranearla sus gecretog. 
P r o t e s t a d ® » . Declaración del ánimo fir

me que uno tiene en órden á ejecutar alguna 
cosa' Amenaza. Protesta en lo forense. De la 
Fe. Declaración, confesión pública que algu
no hace de la religión verdadera ó de la, 
creencia que profesa. Fórmula dispuesta por 
la Iglesia parafeonfesar y enseñar en público 
las verdades de nuestra santa fe católica. 

Frotss íass íes . Nombre que se ha dado á 
los luteranos, porque en 1529 protestaron 
contra la segunda Dieta de Spira, que habia 
puesto restricciones á la libertad de concien
cia, concedida for la primera que se celebró 
en 1526. Los protestantes se diferencian 
principalmente de los católicos , én que no 
admiten más autoridad que la del Evangelio 
y la de la razón individual, y no reconocen 
el poder del Papa n i de los Concilios, des
aprueban el culto délos santos, las reliquias, 
imágenes, el purgatorio, las indulgencias, la 
confesión, etc. 

Fretccolo. Be llama protocolo el libro 
que tiene cada escribano en que se ponenlpor 
estenso las escrituras que ante él pasan, las 
cuales han de ser leidas íntegramente á pre
sencia de las partes y de los testigos, firma
das por ellos si supieren, ó por otro en m 
nombre, espresando el escribano estâ  cir
cunstancia. Lo que los otorganten añadiesen 
ó quitasen después de la lectura debe ser sal
vado antes de las firmas. Y es tan necesaria 
la redacción del protocolo, que miéntras m 
se estiende no se puede dar ninguna copia á 
las partes. 

La nota que los escribanos suelen tomar 
para estenderlé después en un papel común, 
se llama minutario. 

Pr®to§iaa © g r a ñ l t s t a k o s ® , _ Es al pa
recer un granito en que la mica ha sido 
reemplazada por el talco. Muchas de las ro
cas llamadas granitos rojos son protoginas. 
Las cimas más elevadas de los Alpes están 
constituidas por la protogina^ Tiene las mis
mas aplicaciones que el granito, 

P ro t émed iea to , Tribunal para reconocer 
la suficiencia y habilidad de los que se quie
ren aprobar de médicos. Empleo y título ho
norífico de protomédico. •.. A 

ProteMtañffi 's aposíéllesSo Colegio de 
12 notarios , secretarios de la cancillería ro
mana , establecidos por Clemente I para es
cribir la vida de los már t i r e s , asistir á las 
canonizaciones, etc. 

Pe t a re s . Los insectos que^ eonsíitujen 
la clase más numerosa del reino animal, tie
nen él cuerpo dividido en tres partes princi
pales, la cabeza, el tórax y el abdóman. Eula 
cabeza tienen los ojos, las antenas, prolonga
ciones más ó ménos largas, delgadas y de rtis-
tintas forroas!, y la boQa. El tórax separa i» 
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déi ábddmen; está dividido en fies 
anillos distintos, el protoras, el mssotorax y 
el metatorax, en los cuales están insertos los 
árganos del movimiento, 6 sean las patas y 
]as alas. Ea el abddmea están contenidos los 
¿¡¡•ganos de la digestión y de la reproduc
ción- T) • • / T 

Pro^enza. Provincia de los romanos: uno 
délos grandes gobiernos de la Francia ántes 
déla revolución. Tenia por límites , al E . el 
Piamonte y el condado de Niza , al S. el Me
diterráneo, al O. el Languedoc, y al N . el 
Délfinado y el condado Venesino. Se dividia 
esProvesza alta y baja. 

Prévesssa (ESTADO DE). D . Ramón A r 
píelo Berengaer, conde de Barcelona, por el 
derecho de su mujer la condesa doña Dulce, 
bija y sucesora de GHlberto conde de Proven-
za, sucedió en este Estado. Siguió el Estado 
de Provenza poseído por los condes de Bar
celona, Hasta que muerto en batalla contra el 
conde de Niza, D. Ramón Berenguer duodé
cimo conde, se apoderó de los Estados su 
primo el rey D . Alonso I I de Aragón, que se 
intituM por esto marqués de Provenza. 

Vtmmzñ (COMBATE NAVAL DE LA). La 
escuadra combinada de España y Francia, á 
las órdenes de D. José Navarro, y el a lmi
rante Court, sostuvo en estas costas un com
bateen 24 de febrero de 1744 contra la es
cuadra irglesa que mandaba el almirante 
Matheus, quedando la victoria indecisa, des
pués de una pérdida considerable por ambas 

Provideuda. Disposición anticipada- ó 
prevención que mira ó conduce al logro de 
algún fin. Disposición que se t ima en algún 
lance sucedido para componerle ó remediar 
algún daño que pueda resultar. Por antono
masia se entiende la de Dios. Estado, orden 
<5 disposición actual de las cosas, especial -
mente en lo facultativo. 

Provincia. Parte de un reino ó Estado. 
En las religiones distrito en que dividen su 
cuerpo. 

Pf®VMetal. Nombre que en las órdenes 
^ligiosas se daba al superior general de to
das las casas de un mismo país ó de una mis-
toa lengua, que formaban tina provincia ó di 
misión de la orden. E l provincial estaba su-
oordmado al general. 

Pfovsncias. Nombre que los romanos 
,eron á casi todas las regiones sujetas á su 

jommacion, eseepto la Italia meridional y 
C9ntral. La Sicilia y la Galia Cisalpina fue-
?n lag pPimepag provincias romanas. En 
empo del imperio habia dos clases de pro-

e fClas: Í3'B senatoriales , y las del príncipe: 
Qtifi8 ertU aí}ministi,ada8 por funcionarios 
^110mD^ba el emperador, llamados por lo 
' " ^ n procuradores, que Solían reunir él 

maíldo c ivi l y mili tar. Pov el contrario, ea 
las provincias senatoriales, los gobernadores 
nombrados por el Senado no tenían más que 
la autoridad civi l . Los gobernadores de las 
provincias senatoriales, eran en unas procón-
feules, en otras propreíores, de donde provino 
la diferencia de «provincias consulares, y 
provincias pretorianas.» 

Pmvis©r . Proveedor. Juez eclesiástieo en 
quien el obispo delega su autoridad y ju r i s 
dicción. Provisora. En los conventos de r e l i 
giosas, la que cu idáde la provisión de la casa. 

Broyaáseicssa. (Del lat. profecito, der. de 
prófmo, y este compuesto de pro j jacio, ar
rojar, tirar). 

Llámase proyección de un punto sobre ana 
tecta ó sobre un plano, ©1 pié de la perpendi
cular tirada de este punto á la recta ó ai pla-
po; proyección de una recta sobre otra ó so
bre un plano, es la recta que une las proyec
ciones de sus estremos. Proyección de una 
figura sobre un plano, es la reunión de las 
proyecciones de todos los lados de la figura. 
•—Central, es aquella en que las rectas t i r a 
das al plano concurren hácia un punto.-~-Or-= 
togonal, aquella en que estas lineas son per
pendiculares al plano, y de consiguiente pa
ralelas entre sí.—-Esférica, la representación 
de ios puntos de la superficie esférica en' un 
plano; se llama ortográfica cuando el plano es 
un círculo máximo y el punto de vista está 
en la perpendicular levantada en su centro á 
distancia infinita; y estereográfica, cuando 
el punto de vista está en el polo del círculo. 

F r o y e s í a n í e . (Der, de proyección). 
Adjetivo qué se aplica al plano que contie

ne á la linea que se proyecta sobre otro plano, 
Prwlsaeia. Vi r tud que hace conocer y 

practicar lo que conviene en la conducta dé 
la vida. Discernimiento de lo que se debe ha
cer ó dejar de hacer. V i r tud que hace obrar 
en consecuencia de este discernimiento. Rec
ta razón aplicada á la conducta de la vida. 
Cordura, templanza, moderación en las ac
ciones. 

Prueba. Acción y efecto de proba?. Ra
zón, argumento, instrumento ú otro medio 
con que se pretende mostrar y hacer patente 
la verdad ó falsedad de alguna cosa. Indicio, 
señal'Ó muestra que seda de alguna cosa. 
Ensayo ó esperiencia que se hace de alguna 
cosa. Justificación del derecho de alguna de 
las partes, hecha por declaraciones de testi
gos ó por instrumentos. Cantidad pequeña d© 
algún género comestible que se destina para 
examinar si és bueno ó malo. En las reglas 
decentar comprobación de la cuenta para 
ver si está bien hecha. Primera pkna que se 
tira en papel ordinario para corregir y apun
tar en ella las erratas. Probanzas. A, prueba 
de bomba, se di«je de ciertos edificios «juaadQ 



están construidos de tal suerte y con tal fir
meza, que pueden resistir la esplosion de las 
bombas. Espresa estar hecba alguna cosa á 
satisfacción 6 á ley, conforme al fin para que 
se ejecuta. Y estése, ademas del sentido rec
to jurídico se dice metafóricamente por el 
que se tiene detenido sin despacharle en a l 
gún asunto. Be prueba. Esplica la consis
tencia 6 firmeza de alguna cosa en lo físico ó 
en lo moral. Recibir á prueba, pronunciar la 
sentencia interlocutoria, en que se manda 
liaoér las probanzas. 

PsriEsba. Prueba es la justificación de los 
hechos dudosos alegados en juicio por cada 
una de las partes, 

La obligación de probar incumbe general
mente ai actor, por ser él quien afirma. 

Son especies de prueba plena. 
pfl .0 Inspección ocular 6 reconocimiento 
del juez, bien por s isólo 6 acompañado de 
peritos. 

2. ° Confesión de la parte. 
3. ° Declaración de testigos. 
4. ° Escrituras y monumentos. 
Guando la disputa judicial versa acerca de 

obras, de términos, de linderos de heredades 
y sobre otros objetos semejantes, suele el 
juez asistir por sí mismo á hacer el recono
cimiento, y á veces acompañado de peritos 
nombrados por las partes, 
s La confesión de la parte es uno de los me
dios de prueba más eficaces, en términos que 
releva de cualquiera otra. Puede ser espresa 
6 tácita : la primera se hace esplícitamente; 
la segunda se supone por la ley, por ejem
plo, si el demandado fuera contumaz en no 
querer declarar. 

Semejante á la confesión es el juramento 
decisorio, que termina completamente el l i 
t igio si se somete la parte que le solicita. 
Más comunmente no sucede así, pues suele 
ponerse la cláusula de que se protesta estar 
sólo en lo favorable. 

Falible la prueba de testigos, la necesidad 
ha hecho adoptarla en los Códigos, y consi
derarla como plena cuando concurre un n ú 
mero determinado de ellos. 

Por pruebas semiplenas se entendian aque
llas que aunque inclinaban algo el ánimo del 
juez, no le instruían suficientemente para 
dictar la sentencia. Entre ellas se cuentan la 
escritura privada, la deposición de un sólo 
testigo, la comparación de letras, la fama p ú 
blica, las presunciones y otras muchas que 
seria difícil clasificar por no estar todas mar
cadas en las leyes y ser hijas de circunstan
cias determinadas. 

Algunas veces se llama mfórmaoion á la 
prueba de un hecho ó de un derecho. 

Pnieba. (Del lat.probare, probar, coropro-
|^r? baoerver). 

Operación cuyo objeto es cepcíorarsft de 
que otra operación está bien efectuada. Las 
pruebas no dan una certidumbre de que la 
primera operación está bien efectuada, por
que por ser la prueba una operación, necesi
ta otra prueba, y esta otra, y así hasta el in
finito.—Las pruebas, para que sean ventajo
sas, deben satisfacer á dos condiciones: pri
mera, ser más breves que la operación; se
gunda, no tener que escribir en ellas nuevag 
cifras. 

Prusia. Confina al N . con el Báltico, al 
E. con Rusia, al S. con Austria, y al (X con 
la Confederación germánica. Tiene de esten-
sion 12.000 leg. cuadradas, con 16.000.000 de 
habitantes. 

Se divide en los Estados siguientes: el 
Brandeburgo, la Pomerania, el ducado ds 
Prusia, la Sajonia, el gran ducado de Posen, 
y la Silesia. 

Los rios principales son el Rhin, el Mo-
sela, el Weser, el Elba, el Oder, y el Vístu
la. Apenas hay montes en Prusia. 

E l gobierno de Prusia es una monarquía 
militar constitucional, cuyo ejército puede 
subir á 300.000 hombres. Las religiones prin
cipales son la luterana y la católica. 

Prusia comercia en pieles, pinturas, par-
colanas y relojes ; el terreno produce algunos 
granos. * 

Berlin, en el Brandeburgo; capital del rei
na sobre el Esprea; con universidad; 420.000 
habitantes.—-Postdam y Francfort del Oder, 
ciudades comerciales.—Estetin, plaza fuerte 
en Pomerania.^—Magdeburgo, Vitemberga y 
Torgau, plazas fuertes en Sajonia.—Koenis-
berga, con universidad y puerto,—Dímtzik, 
en el golfo de su nombre.—Friedland y Til-
si t, célebres en la guerra con Napoleón, y 
Thorn, patria de Hopérnico, en el ducado de 
Prusia.—Posen, plaza fuerte sobre el Warta, 
y Bromberga, en el ducado de Posen.—Bres-
lau, sobre el Oder, con universidad; capital 
de la Silesia.—Munster, capital de Westfalia. 
—Colonia y Minden, con hermosas catedra
les.—Coblenza, plaza fuerte sobre el Rhin.--
Aquisgran ó Aiss-la^Chapelle, con aguas 
minerales.—Tréveris, ciudad antigua. 

Prwmunire (ESTATUTOS DE). En Ingla
terra se ha dado el nombre de «Estatutos ds 
las provisiones y de prwrnunire» á diferenj168 
actas parlamentarias,- de las cuales son las 
principales las de los años 1343, 51, 53 7?^ 
que prohibían entre otros abusos: l.t,_la111'' 
trodueeion en Inglaterra ade las pTovis101?̂  
pontificias: 2.° la intervención del Papa enijs 
elecciones eclesiásticas : 3.° el llamamie'"0 
de los súbditos del rey á la corte de Efpa^ 
sobre puntos cuyo conocimiento P^e?ecia n 
los tribunales reales: 4.° la acep tac ión^ 
tribunal estranjero de beneficios e 



eos del reino. Grregorio X I mandó que se ca
librase un Congreso en Brujas (1315) para 
discutir aquellos estatutos, en el que Wiclef 
fué plenipotenciario de Eduard e l l l ; el «Con
cordato de Brujas» admitió una parte de 
aquello» estatutos. 

psteologfa. Es psicología la parte de la 
filosofía que trata del alma humana ó del 
hombre como sér inteligente j moral. Es una 
parte d é l a pneumatología ó ciencia d é l o s 
espíritus. 

¿La psicología bajo este propio nombre es 
muy antigua? 

Se dice que apareció llamada así por p r i 
mera vez en el siglo x v i , en que el alemán 
Goclenio publicó un tratado con el mismo 
nombre. 

Psiquis. Jóven de singular hermosura, 
que inspiró una violenta pasión al mismo 
Amor, Por órden de un oráculo, fué abando
nada en una montaña , en donde debía ser 
presa de un monstruo desconocido, Psiquis 
esperaba la muerte ; pero Zéfiro la trasladó á 
un magnífico palacio , á donde todas las no
ches iba á visitarla el Á,mor ; pero en t in ie
blas, y recomendándola mucho que no pro
curase verle. !No pudiendo resistir á su cu
riosidad, Psiquis quiso ver á su amante; pero 
una gota de aceite que se vertió de la lámpa-. 
ra que tenia en la mano, cayó sobre el muslo 
de su esposo, despertóse al punto, y con 
raudo vuelo desapareció para no volver más; 
al mismo tiempo se desvaneció el palacio, y 
Psiquis fué entregada á Vénus , que irritada 
de que hubiese seducido á su h i jo , la some
tió á las más duras pruebas. Sin embargo, el 
Amor que no la habla olvidado , se casó con 
ella y la hizo inmortal. Apuleyo y después 
LaFontaine, han contado esta fábula de una 
manera seductora. Psiquis en griego , quiere 
decir alma, y su fábula ha recibido m i l i n 
terpretaciones diversas. Se ha querido ver en 
ella el emblema de la belleza del alma, de su 
unión con el cuerpo. de las pruebas que su
fre en la tierra, y de la inmortalidad á que 
está destinada. Lo que parece que indica con 
más claridad, es que la felicidad sólo dura 
mientras subsiste la ilusión, y que se disipa 
eu cuanto se presenta á nuestra vista la 
verdad. 

Psylos- Juglares de Egipto y de Libia, 
^ue pretendían tener la vi r tud de neutrali
zar el veneno de las serpientes, y de matar
las con six presencia. Herodoto ha formado 
de^ellos, sin razón alguna, un pueblo part i-

Pterópodbs. Una de las seis clases de 
Moluscos, según Cuvier. Los pterópodos son 
pequeSios moluscos que carecen de concha, ó 
* i la tienen es muy imperfecta; sus órganos 
46 traslación qonsisten en unas aletas más 6 

ménos desarrolladas, colocadas á los lados del 
cuello; se hallan en los mares de los países 
cálidos y en los de las regiones polares. Sólo 
existe un corto número de especies de estos 
moluscos, todas ellas hermafroditas, siendo 
la más abundante el clio boreal, que habita 
los mares del Norte y sirve de alimento á las 
ballenas. 

Pubertad. Apt i tud para reproducirse, 
que en el varón se supone á la edad de ca
torce años y en la mujer á los doce. 

La pubertad en las plantas y en los vegeta
les es la primera florescencia y se compara á 
la pubertad de los animales. Las plantas, del 
mismo modo que los animales, no pueden dar 
la vida á otro sér de su especie sin que ha
yan adquirido cierto grado de desarrollo. E l 
fenómeno de la reproducción suele causar la 
muerte á los insectos. Es sabidoquelas plan
tas que llevan flores dobles ó estériles viven 
más que las que las tienen sencillas y que se 
puede prolongar la existencia de muchas es
torbando la fecundación. En las plantas her
báceas la pubertad es más precoz que en las 
leñosas. La diversa intensidad de calor y de 
luz y-la mayor ó menor cantidad de agua y 
de otras sustancias alimenticias aceleran ó 
retardan dicho período. Los individuos de 
una misma especie llegan por lo común á la 
edad de la pubertad ántes en los países cá l i 
dos que en los frios. Una temperatura baja 
puede ser causa de que un vegetal jamas flo
rezca. La falta de luz es para la presentación 
dé las flores un obstáculo, que hacen desapa
recer en el cultivo de los frutales las podas 
y en ciertos montes las claras, 

Publletmos. Nombre que en la an t igüe 
dad se daba á los colectores ó cobradores de 
los impuestos, especialmente á los caballeros 
romanos arrendatarios de las contribuciones 
dé la república, y á sus agentes.. En el s i 
glo XII se aplicó á los hereges de Borgoña y 
Flandes, que desechaban el antiguo testa
mento, el matrimonio, el juramento, etc. 

Publieata, Despacho que se da para que 
se publique á alguno que se ha de ordenar y 
certificación de haberse publicado. 

Ptsfeííeola (P. VALEEIUS.) Fué colega de 
Bruto en el consulado, después que Tarquino 
Colatino hizo dimisión (508 ántes de Jesu
cristo), mandó distribuir entre los ciudada
nos pobres las riquezas de los Tarquines; 
acabó de derrotar á sus enemigos cuando 
murió Bruto, y entró en Boma triunfalmeate: 
se hizo por algunos instantes sospechoso al 
pueblo por su poder; pero consiguió disipar 
aquellos recelos, y llegó á ser el ídolo de 
Roma, de donde le vino el sobrenombre d© 
Publicóla (amigo del pueblo.} Fué todavía 
cónsul otras tres Veces, batió á los sabinos 



j ijaurid tan p o b r e q u e el Isi&do img que 
encargarse de su taneraL 

Ftói i l i® Filón.- Plebeyo ilustre; fué cua
tro veces cónsul (339, 327, 320, 315,) y dic
tador (339); tomó á Palépolis y venció á los 
samuitas. Es el primer plebeyo que fué nopa-
brado pretor (337 áates de Jesucristo). En 
339 hizo aprobar tres famosas leyes que pres
cribían: 1.° la sumisión de los patricios á ios 
plebiscitos; 2.° la ratificación previa de las 
actas del pueblo por el Senado; y 3.° la ob l i 
gación de elegir uno de ios ceasóres entre los 
plebeyos. 

P u á a é@ MmMTT&t (BAHOS MINERALES 
DB LA). Monserrat es una montaña muy ele
vada que se llalla á 39 kilómetros O. S. O. de 
Barcelona, distrito de Igualada , cerca de la 
orilla derecha del Llbbregat. 

E l terreno de la Pada corróspoude al ter
ciario inferior 6 mmmuUfíco. La temperatura • 
dé las aguas es de 23'5Ü Beaum^r, ó sean, 
39:30 Géuíígrado, y sü. análisis cualitativo y 
cuantitativo, nos da la siguiente 

Composición dejhihva de m litro de agua, 
CTASES. 

N i t r ó g e n o . . . . . . . . . . . . 21'35 cents, cúbs. 
Acido carbónico libre. 122'98 

PRINCIPIOS FIJOS. 
Sulfuró sódico , . . G'OiS gramos. 
Silicato sódico. . . . . . . . O'OlI 
Cloruro m a g n é s i c o . . . . . . . . . 0'052 

— oáléiéo. 0'346 
— sódico. 0'02§ 

Sulfato sódico. ' . . ü 0'130 
— c á i e i c o . . . . . . . . . . . . 0'4$5 

Bicarbonato de c a l . . . . . . . . . 0;210 
- rl ae mag-nesm. 0'035 

A l u m i n a . . . . . . O'OU 
Oxido férrico 0-004 
Materia orgánica azoada.... 05026 
Bromuros , yoduros y ácido 

bórico indicios 

T o t a l . . . . . . = . . 2'B56 gramos. 
Posásr. Honestidad, modestia, recato, 

vergüenza honesta. 
P ^ á s i á e r a , Lugar en que se pone alguna 

cosa para que se pudra ó corrompa. Sitio'des
tinado singularmente en el real sitio de San 
Lorenzo del Escorial para colocar aü í los ca
dáveres de los reyes y personas reales da Es» 
paña después da embalsamados. 

Paasta. Fábrica que se construye sobre 
los rios, fosos y otros sitios para poder pasar
los. Máquina que se forma sobre barqas ó pe
llejos para poder pasar los rios. Otro cual
quier artificio para el mismo fin. Cualquiera 
de las estancias de un bajel sobre que se po
nen las baterías. Én la guitarra y otros ins
trumentos un maderito, en donde se preii-
dtíü y usegujaxs, las qiierda^t M M M O .qus^e 

atfayiega entré dos piég derechos para mm j , * 
fábrica y asegurarla. En las galeras y carros 
cualquiera de aquellos dos palos qué por la 
parte superior aseguran la estacadura. 

Entre las, construcciones que los inge
nieros están llamados |á ejecutar, ocupan los 
puentes el primer lugar en razón de los mu
chos conocimientos que requieren y de las 
dificultades que sobrevienen en su ejecuciou. 

Los puentes pueden dividirse en fijos j 
movibles. Los primeros sa denominan pou-
toneilios, cuando sólo sirven parala gente de 
á pié; pontones, cuando no pasan d e l metros 
de abertura; puentes propiamente dichos, 
cuando constan de uno ó varios ojos dando 
paso á los carruajes; puentes acueductos, 
cuando están destinados á traer las aguas á 
una ciudad, y por último puentes-canales, 
cuando sirven para que un canal pase sobra 
un rio ó camino. Hay también viaductos para 
el paso de un camino sobre un valle. 

Se pinta en |heráldica de un lado al otro 
del escudo, espresando los arcos da que|sa 
compone y si pasa ó no agua por ellos. Es-
presa la unión de alguna plaza ó provincia 
á la corona, y es g«roglífico de alianza. 

Pusate dei ArssMsp® (ACCIÓN DEL). Dió-
se en 24 de diciembre de 1809., y en ella los 
franceses, mandados por Sebastiani, tomaron 
el puente, y con superiores fuerzas arrolla
ron á X.000 españoles mandados por el gene
ral Frias que los tenia apostados en Mesas de 
Ibor, 

fuente ds OrM§® (ACCIONES DE). Fran
ceses y españoles, pasando y repasando esta 
puente, dieron várias acciones en junio v 
ju l io de 1811, siendo la más notable la del 23 
de jun io , en que- fueron arrollados 3.000 
franceses y muerto su jefe Yalletaux por la 
división española que mandaba D. Francisco 
Taboada. 

fassit® de la Eeiaa (SITIO BE). El gene
ral carlista Eraso con las tropas de su mando 
puso sitio á Puente la Reina en julio de 183D; 
pero el dia 13, cuando ya estaban casi forma' 
das las baterías carlistas, hizo la guarnición 
una salida y las desbarató con muerte de los 
que las defendian, con lo que y la llegada 
del general Córdoba, tuvieron los carlistas 
que abandonar el sitio. 

Puentes c©lf antes. La idea de construir 
puentes suspendidos ha sido tomada de los 
indios del Perú, entre quienes tuvieron orl-
o-en muchas siglos há, según las investiga
ciones hechas por el ilustrado don Antonio 
Ulloa. De ellos resulta que el primer puen.e 
colgante que ha existido, lo inventó el cuart 
inca-Maita-Capae, quien dió la idea, y man
dó que se construyera sobra el rio Apn"1?13'̂  
como en efecto se realizó, verificánfio 
suspensión por medio do einqo gtaé 
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jjiaíaüias de bej tioos tegidog en irenza. Este 
puente, bastante bien conserrado, subsistia 
aún hácia mediados del siglo pasado. 

Sábese también que los indios del Brasil 
para franquear el paso de los rios suelen va
lerse de dos cables de. liana, afianzados por 
ámbos estremos á los árboles de una y otra 
orilla.; van andando sobre uno de ellos j pa
ra no caerse, se agarran al otro que está más 
alto. 

En otros parajes d é l a América del Sur 
construyen los indios unos puentes colgan
tes, que consisten en seis gruesas maromas 6 
cables hechos de cuero de búfalo o de beju
cos, tendidos de una orilla á otra del r io, de 
modo que dos de ellos queden más altos para 
que sirvan de pasamanos : sobre los otros 
cuatro se sujetan unos travesanos de tablas ó 
palos y encima de estos se echa ramazón, 
resultando así un pavimento bastante cómodo 
y seguro. 

Puerro. {Alliumpotrum L . ) . Especie eu
ropea, cultivada en las huertas por ser co
mestible. Florece en ju l i o . 

Puerta ó Sublime Pugrla, Nombre ofi
cial que dan los otomanos á la corta del Sul 
tán. Mostasem, el último de los califas Aba
sidas, hizo introducir en el umbral de la 
puerta principal de su palacio de Bagdad, un 
pedazo de la célebre piedra negra que adora
ban los fieles en el templo de Meca: aquella 
puerta venerable llegó á ser la puerta por 
esoelencia, y después se ha estendido su do
minación al imperio de los otomanos, suce
sores del poder de los califas. 

Puertas ds hierro. Nombre que se ha 
dado á muchos desfiladeros, especialmente 
al de la cadena de Balkan, que se halla en el 
límite de la Hungr ía y de la Turquía (se le 
llama Demir Eapou); y á un desfiladero de la 
Argelia, en el At las , entre las provincias de 
Constantina y de Argel . 
_ Puerto. Lugar seguro y defendido de los 

vientos, donde pueden entrar las embarca
ciones con seguridad y hallan asilo contra las 
tempestades. Presa ó estacada de céspedes, 
leña y cascajo que atraviesa el rio para hacer 
subir el agua. Paso ó camino que hay entre 
montañas. Cualquiera de las gargantas délos 
montes por donde se pasa de una provincia ó 
reino á otro. 

Pue r to -P r ínc ipe (SANTA MARÍA DE) . Ciu-
aad, capital del departamento central de la 
«da de Cuba, situada al E ; del meridiano del 
Morro del de la Habana, en una llanura y 
entre los arroyos Tinima y Jatibónico. Él 
cüma es muy húmedo y caluroso. Consta su 
población de 32.996 personas blancas , 8.165 
ue color libres y 9.851 esclavos. Su audiencia, 
compuesta de un regente , cuatro oidores y 
ua fiscal, residió • hasta 1795 en Santo Do

mingo, j fuá el principal tribunal de la 
América española. E l comercio terrestre de 
Puerto-Príncipe consiste en ganado vacuno, 
caballar, mular y cerda. E l marítimo se hace 
por la bahia de Nuevitas, y particularmente 
por los surgideros de Gruahaja, Santa Cruz y 
Estero de Vertientes. 

P u e r t o - P m © p e , en el dia Puerto repu-
,®. Capital de la isla H a i t í , y del de

partamento del Oeste, en el centro de la ba
hía de su nombre, á los 74° de longi 
tud O. y 18° 35' de latitud N . con 28.000 
habitantes. Es plaza de armas; tiene iglesia 
católica, lazareto, casa de ayuntamiento, se
minario, escuelas militar y da dibujo, y un 
acueducto. Hace a lgún comercio marítimo. 
Fué fundada en 1745 , destruida por un tem
blor de tierra en 1770, reedificada casi.al 
momento , pero incendiada én su mayor par-» 
te en 1791. En 1830 esperimentó también 
muchos temblores de tierra. 

Puerto-Rico (ISLA DE) . La menos consi
derable de las grandes Anti l las , situada en
tre los 17° 56 'y los 18° 32' latitud N . y entre 
los 62° Y y los 6 3 ^ 28' longitud O., bañada 
al N . por el Atlántico y al S. por el mar de 
las Antillas. E l estrecho que lo separa de la 
isla de Hait í al O. tiene unas 20 leguas de 
ancho, y:por la parte del E. está inmediata á 
las islas¡Yírgenas. Las costas son muy entre
cortadas, pero no ofrecen notables senos, á 
escepcion de la bahia de San Juan que en la 
costa septentrional forma el puerto de San 
Juan de Puer to-Rico. Estiéndese del E. al O. 
una cordillera de mediana elevación, de la 
cual se desprenden mul t i tud de corrientes, 
siendo una de las más caudalosas el rio de 
Palo-Seco, que desagua en la bahia de San 
Juan. Esta isla es muy fértil y produce en 
abundancia la mayor parte de los artículos 
coloniales, principalmente azúcar, algodón y 
toda clase de frutas. Críanse numerosos re
baños, oriundos de España y mucha volate
ría. Su comercio es de mucha importancia. 
Fué descubierta por Cristóbal Colon en su 
segundo viaje, año de 1193, y la conquistó el 
adelantado Juan Ponce de León , después de 
muchos trabajos y fatigas, á causa de la obs
tinada resistencia que pusieron sus natura
les. La capital y residencia de las autorida
des de esta isla es San Juan de Puerto-Rico. 
Los islotes más notables que rodean á Puer
to-Rico son Bieque, Pasaje grande y peque
ño y Culebra ó Colubra, que sólo sirven para 
la pesca. 

Paerte-Mls® (OBISPADO DE). Sufragáneo 
dal arzobispado do Cuba. Comprende la isla 
del mismo nombre, y fué erigido en 1511 
con la delioacion dé San Juán Bautista. Pay 
dos vicarías foráneas en San Germán y Coa-
no, y se cuentan 32 parroquias. La qatedral 
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tiene tres dignidades, tres canongías, dos ra
cioneros j varios capellanes de coro. 

Pnert® ale Sania Mar ía (SUCESOS DEL). E l 
Puerto de Santa María fué frecuentado desde 
la más remota antigüedad y conocido con el 
nombre de puerto Menesteo, que se dice le 
impuso un capitán griego de este nombre. 
E n tiempo-de los árabes, la población era de 
bastante importancia, y les fué conquistada 
por el rey D . Alonso el Sabio. En los tiempos 
modernos ba sido el puerto el teatro de dos 
sucesos notables. Allí desembarcó el 1.° de 
octubre de 1828 el rey D. Fernando T U , sa-
iiendo de Cádis adonde babia sido llevado 
por el gobierno eonstitucional, cuya caida 
precipitó el duque de Angulema con el ejér-
ei;-9 ü-fmee,s que venia acaudillando. Allí 
mismo publicó Fernando su célebre decreto 

abl.Bí ^-.zdo el despotismo y anulando 
cuasto babia prometido y firmado la víspera. 
13 spues de la insurrección militar de 1843 y 
á las dos de la mañana del 30 de ju l io , entró 
en el Paeno de Santa María el regente del 
reino D . Baldomero Espartero, y á las tras y 
media abandonó la Península, embarcándose 
ea el vapor Bel is , á qujo bordo escribió su 
oéíftbre protesta. 

Piííiá;í-6i'5. En España se conocen con este 
sombra tres localidades topográficas. Hay 
puertos de mar, poblaciones costaneras, que 
natural 6 artificialmente ofrecen parajes á 
propóüíto pava el abrigo y estancia ¿ e las 
embaroaoiones de guerra y mercantes. Hay 
puertos secos, pueblos interiores, que están 
ea comunicación 'activa con las costas de 

su pescados frescos y géneros que 
esparcen á las provincias centrales por medio 
da su y mi-rcades.y traginería. Y hay puertos 
de sierras 6 montañas , que son el paso más 
f¿; f freeuante de las cordilleras y diviso-

,-• . (SAMUEL DE). Publicista é 
£ . iadoi; n.ació en Hek , . lugar de Minia, 

en 163i, de una familia luterana. Concluidos 
sus estudios fué admitido ayo del hijo de 
C e m b a j a d o r del rey de Suecia en Dina' 
marca. Pasó coa su alumno á Copenhague, y 
apénas hubo llegado cuando se declaró la 
guerra entre aquellas dos naciones; siendo 
por consBcutíucia arrestado con toda la fami
l ia del embajador. Durante su prisión, que 
''...-ó ocho meses, escribió la obra titulada: 
«Elementos de la jurisprudencia universal,» 
que le valió una cátedra de derecho natural 
en la universidad de Heildelberg que desem
peñó hasta que Garlos X I de Suecia le hizo 
su historiógrafo; poco después le nombró 
elector de Brandeburgo, oonsejerode Estado, 
encargándole á la vez que esoribiera la histo
ria de Guillermo ei'Sbaade. Murió en Berlin 
en 1694. 

Puig (Luis.) Platero español que vivia en 
Valencia en el siglo z m . Ejecutó entre otras 
obras, el arca de plata en que se encierra la 
hostia consagrada el Jueves Santo, y se colo~ 
ca en el monumento de aquella catedral; obra 
de gran mérito y trabajada con mucho gusto 
y perfección. 

Pu i^ de Samper (D. JOSÉ MARÍA). Sabio 
magistrado , nació en Valencia el 17 de d i 
ciembre de 1753. Prócer del reino en 1833, 
falleció en dicho año á los 80 de edad. 

Pííjaáles (JERÓNIMO) . Nació |en Barcelona 
el 30 de setiembre de 1568. Después de estu
diar gramática , retórica y filosofía, pasó ea 
1585 á la universidad de Lérida, donde per
maneció hasta 1591, cursando el derecho ci
v i l y canónico. Fué colegial en el de la Con
cepción de dicha ciudad, y se graduó da 
doctor en ambos derechos. A l volver á Bar
celona, fué nombrado catedrático de cánones 
en aquella universidad, y en los últimos años 
de su vida , obtuvo y desempeñó el destino 
de juez ordinario ó asesor y apoderado gene
ral del condado de E m p u ñ a s . No se sabe el 
año en que mur ió , sólo sí, que cuando escri
bía su «Crónica universal de Cataluña,» te
nia 77 años de edad. 

Pujol (AGUSTÍN) . Escultor español que 
nació en Villafranca de Panadés, en Catalu
ña. Entre las obras que nos dejó este enten
dido artista, se citan con elogio un bajo re
lieve que ejecutó en la iglesia de agustinos 
calzados de Barcelona, el cual representa á 
Santo Tomás de Viilanueva dando limosna á 
ios pobres: el que figura á Nuestra Señora ds 
Monserráte en la iglesia de la Procura de la 
misma ciudad; la estatua de San Alejo en 
Santa María del Mar, y otras muchas qa» 
hizo para diferentes puntos de aquel princi
pado. 

Pule! (Luis). Nació en Florencia en 143$, 
y fué canónigo de aquella ciudad. Es autor 
de un poema italiano titulado: «Morgante 
mayor, > especie de poema épico en que el 
poeta hace una mezcla caprichosa de lo có
mico y le serio. Fué también inventor del 
poema heróico-cómico. Publicó ademas el 
Credo, y la Confesión á la Virgen, poemas en 
tercetos, de los cuales el último tiene á con
tinuación algunas poesías devotas. Se ignora 
el año de su muerte. Zi l io l i dice que este 
poeta murió en Pádua , y se le habia negado 
la sepultura como á un excomulgado. 
- Pwlga. Insecto del tírden de los chupa
dores. La pulga común , tan conocida de to
dos por sus desagradables costumbres, tiene 
los miembros tan flexibles que salta á una 
altura considerable , atendiendo á la peque-
Sez de su cuerpo. La nigua ó pulga peí16' 
ísante abunda en la América meridional; es 
muy ten&bie ppxque se introduce deoSP o® 
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las uñas de Ipá pies d® los negros, para de
positar los huevos en la piel, causando ú lce 
ras que algunas veces originan la muerte á 
lí>s individuos acometidos, si no se tiene 
cuidado y destreza en estraerla 6 destruirla, 
cauterizando el punto que ocupa con aceite 
hirviendo ántea de poner sus huevos. 

Pulgada. Una de las doce partes iguales 
. en que se divide el pié de Burgos, 6 sea la 
36." parte de la vara. La pulgada castellana 
equivale á 2,322 centímetros. 

Pulgar. Dedo primero y más grueso de 
los de la mano. Parte de sarmiento que con 
dos 6 tres yemas se deja en las vides al po~ 
darlas. 

Pulgar. (FERÍSCANBO DHL). Natural de 
Pulgar, cronista de los reyes Católicos; escri
bió la historia de estos soberanos, la de los 
reyes moros de Granada, y se le atribuye 
también la glo^a de las coplas de Mingo Re
balgo. ;: 

Pulgoa. Insecto de una linea á linea y 
mediaíde'largo y de color verde 6 negro, con 
cuatro alas ó sin ellas. . 

Pulimento. Para pulir la superficie de los 
cuerpos, se frotan con sustancias al ménos 
tan duras como ellos y de grano muy fino. 
Se emplean bruñidores de ágata ó de sil ex 
para alisar las piezas de plata, las joyas, las 
telas, los papeles glaseados, etc. Los diaman
tes, zafiros y otras piedras duras se bruñen 
Oon polvo de diamante. Antes de bruñir una 
obra, se deben hacfer desaparecer las pr inc i 
pales desigualdades con limas, rascadores, 
piedra pómez, trípoli, tierra podrida, rojo de 
Inglatei-ra, esmeril, potea de estaño, arenis
ca, etc. A veces se pulen dos superficies pla
nas á la vez, frotándolas una ¿gobre otra con 
interposición de arenisca 6 esmeril cada vez 
más fino (espejos); como estas operaciones se 
hacen en grande, se ejecutan por procedi
mientos meeánieos. 

Pulmaa. Bofes ó livianos. Tumor carnoso 
que se forma sobre los huesos y coyunturas. 
Especia contada por algunos entre la de ma
riscos ó testáceos) aunque su cobertura ó va l 
va no es sino un callo duro y grueso. 

Pulm@aaá©s, Clase de arácnidos cuya 
respiración es ptilmonal y tienen seis ú ocho 
ojos sencillos. 

Pulmímaria. Yerba cuyas hojas tienen 
nnas pintas blancas que se estienden en figu
ra de pulmón. 

Pulmeaes. La raspiracion, considerada 
como una función delosséres animales, tiene 
por objeto la trasformacion d^la sangre ve
gosa en arterial bajo la influencia del aire at
mosférico, libre ó disuelto en el agua. 

Sn el hombre y en los mamíferos el apara
to respiratorio se compone principalmente de 
m puiají)!^^ que son las dos vísperas á cu* 

yo interior llega el aire atmosférico, necesa 
rio para la respiración y del tórax 6 cavidad 
torácica, en el cual se hallan contenidos los 
pulmones. 

Los pulmones están cubiertos por una 
membrana que recibe el nombre de pleura, 
en la cual se ramifican los tubos aéreos, c u 
yos troncos forman los bronquios. Estos na
cen de la bifurcación del estremo inferior de 
la traquearíeria, que es un tubo formado por 
anillos ternillosos, el cual se termina en su 
parte superior en la laringe, que es el órgano 
especial de la voz. 

Las paredes que forman la cavidad torácica 
presentan dos movimientos : por el primero 
la capacidad de aquella se aumenta y por el 
segundo se disminuye, dándose origen á la 
entrada y la salida recíproca del aire en los 
pulmones; constituyéndose con el primer mo
vimiento el acto de la inspiración y con el 
segundo el de la espiración del aire. 

Los órganos que determinan el paso del 
aire á los pulmonesjson los músculos situa
dos éntra las costillas, el tabique carnoso que 
separa la cavidad del pecho déla del vientre, 
denominado diafagma y también los múscu 
los abdominales ó del vientre. 

E l fenómeno más importante de la respira
ción de los animales consiste en la absorción 
da cierta cantidad de oxígeno y en la exha
lación de una cantidad correspondiente de 
ácido carbónico y de vapor acuoso. 

E l ácido carbónico y el vapor de agua que 
se desprenden en la respiración, son el resul
tado de una combustión lenta del carbono é 
hidrógeno, que se verifica continuamente en 
todas Jas partes del organismo animal. 

Se da el nombre de asfixia á los accidentes 
graves y hasta mortales que se originan 
cuando la saagre venosa no puede convertir
se en arterial. 

Los naturalistas han reconocido que la res-? 
piracion en los animales puede ser pulmonar, 
brouquial, traqueal y cutánea. 
' E l calor animal es debido á la combustión 

lenta y continuada del carbono é hidrógeno 
en el interior de los órganos, por medio del 
oxígeno obsorbido por los pulmones. 

E l calor ó temperatura de la sangre de los 
animales presenta notables diferencias, que 
han dado motivo para que se les* divida en 
animales de sangre caliente (hematermas), y 
en animales de sangre fria (hemacrimas). 

Putoesak. Enfermedad que consiste en 
la inflamación del pulmón. 

Puljjsejj®, Parte carnosa y mollar de a lgún 
miembro pequeño del cuerpo humano. Parta 
de la mano de que sale el dedo pulgar. 

Pislperia. Tienda en las Indias donde se 
venden diferentes géneros para' el abasto. 

Pulpito. . Especie de cátedra en las ig ie -



$ia#¿ m KfíHül se pj?edica j - esplica la doo-
trma del Evangelio. É a las órdenes religio
sas, empleo de predicador. 

Pu||>0. Animal marino que tiene ocho 
brazos ó piernas gruesas que acaban en pun
ta, con una especie de bocas repartidas por 
ellas. 

Pultava, P u l í a w a © Pstlta^a. Ciudad de 
la Eusia europea, á 804= leguas S. S. E. de 
San Petersburgo, y á 131 l \2 S. de Moscow; 
está situada en terreno elevado sobre la m á r -
gen derecha del Verskla. Es célebre por la 
yictoria que ganó Pedro el Grande bajo sus 
muros en IIOÓ contra Carlos X I I , rey de Sue-
eia, el cual fué herido en la acción y tuvo 
que retirarse con un corto número de los su
yos, dejando los demás en poder del ven
cedor. 

Pu l ía . Dicho obsceno y sucio de que co
munmente usan los caminantes cuando se en
cuentran unos á otros, y también se suele 
usar entre las familias por burla de carnesto
lendas. Espresion aguda y picante dicha con 
prontitud. 

Púnicas (GUERRAS). Nombre común á tres 
guerras célebres entre los cartagineses (Pee-
n i ) , y l o s romanos. La primera comenzó en 
264 ántes de Jesucristo, y duró 22 años, sien
do origen de. ella la lucha de Hieren , tirano 
de Siracusa, con los mamertinos , que des
pués de haber invadido á Mesina, llamaron á 
los romanos en su socorro : los cartagineses 
tomaron partido por los siracusanos , dist in
guiéndose Amilcar en las filas de los carta
gineses; y Duil io , At i l io Calatino, Eégulo y 
Lutacio, en las de los romanos. Los aconte
cimientos principales de esta guerra fueron 
los combates navales de Mileto ó Tindaris, 
de Eenoma; deDrepano,y eí sitio de Lilibeo. 
En fin, el año 242 ántes de Jesucristo, la ter
minaron los romanos ganando una victoria 
decisiva en las islas Egates. Esta guerra lés 
dió el imperio de la Sicilia. La segunda 
guerra comenzó en 213 por el sitio y toma de 
Sagunto, atacada por Aníbal en medio de la 
paz, y duró 18 años, siendo sus hechos prin
cipales el paso de los Alpes por Aníba l , sus 
victorias en las márgenes del Tesino , del 
Trevi, lago de Trasimeno Canas: las batallas 
de Ñola Sena, la espedicion de los dos Esci
siones á España; en fin, el paso de Escipion 
el Grande al Africa , y la victoria decisiva 
de Zama (202.) Los héroes de estas empresas 
fueron Aníbal, A s d r ú b a l , los Escipiones, 
Fabio, Máximo y Marcelo. La segunda guer
ra pñnica, que habia puesto á Roma al borde 
de su ruina, acabó por hacerla dueña de Es
paña , y destruyó para siempre el poder de 
Cartago. La tercera no fué otra cosa que el 
pi;H;o t)A Cartago, y ocurrió desde el año 149 
a i l iíi i ütes de Jesueristo. Después de tros 
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años de la más heroica resisttmeía 
fué tomada é incendiada, y su territorio con" 
vertido en proyincjia .romana por Escipion 
Emiliano. 
v Panto. (Del lat. jomgo, ^IQ%T , jjunctmn, 

punto, picadura; porque ebpunto es en reali
dad la picadura hecha oon instrumeato muy 
afilado). 

E l ©stremo dé la linea. E l punto geométri
co no existe en realidad, porque se le supone 
sin dimensión alguna. Signo matemático, 
que entre dos cantidades indica su producto, 
De intersección, aquel en que se cortan dos 
rectas. Múltiplo, el que forman dos ó más ra
mas de una curva al cortarse. Sa llama así 
porque pertenece á un tiempo á varias lineas, 
y reciba los nombres de duplo, triplo, etc., 
cuando se cortan ó pasan por ese punto dos, 
tres... rectas. De osculación, el de contacto 
entre una curva y el círculo osculador. De 
inflexión, el correspondiente á una abscisa ú 
ordeñada de una curva, mayor ó menor que 
las abscisas y ordenadas infinitamente pró
ximas. De retroceso, el punto de inflexión en 
que la curva pa'sa muy bruscamente de con
vexa á cóncava, ó al contrario. Singulares, 
son los que provienen de sustituir valores en 
una ecuación que sólo representa puntos ais
lados, JConjugados, los puntos homólogamen-
te dispuestos en los diámetros conjugados. 

PsiEÍara. Herida con instrumento que 
punza. Herida que se hace á lós animales en 
las ranillas y palmas por sentar el pié sobre 
alguna cosa punzante. Cualquiera de las dos 
puntas de hierro en las caales se clava el 
pliego que se ha da tirar para que esté 
sujeto. * 

Pupila. Huérfana menor de doce años 
que tiene tutor. Menor de veinte y cinco años 
que tiene curador. 

Purga t ss i®. Lugar donde las almas de 
los que mueren en gracia sin haber hecho en 
esta vida entera penitencia por sus culpas, 
satisfacen la deuda con las penas que pade
cen. Cualquiera lugar donde se pasa la vida 
con trabajo y penalidad. 

Puriñsasi&n ó Gandalaria. Fiesta insti
tuida en memoria del dia en que la Virgen 
María fué al templo después del parto con el 
Niño Jesús: se celebra el dia 2 de febrero. Se 
cree que fué establecida en 542 en tiempo 
del emperador Justiniano. Desde Oriente, 
pasó al Occidente en el siglo v n . Entre los 
judíos, la Purificación era una ceremonia 
mandada por el Levít ico, y se celebraba 40 
dias después del parto. La recien parida iba 
al templo , y ofrecia por su hijo un cordero 
con un pichón y una tórtola. 

Fué instituida por el papa Gelasio en el 
año 492. Dase también á esta festividad el 
nombre de la Candelaria, á causa de lascan-



¿ela» ó cirios ioenditos que se llevan en la 
procesión como símbolo de la verdadera luz 
que Jesús vino á difundir entre los g-entiles. 

Purificaciones antiguas. Es preciso saber 
que los egipcios, según Porfirio, empleaban 
cada año un talismán en memoria del mundo; 
en el solsticio de verano señalan las casas, ios 
ganados y loá árboles con rojo, diciendo que 
aquel dia se ba abrasado ó incendiado todo el 
mundo. Entónces era cuando sa celebraba el 
baile pjrr icbo ó del incendio. Esto esplica el 
origen de las purificaciones por medio del 
fuego j el agua, porque habiendo llamado al 
trópico de cáncer puertas de los cielos y del 
calor, 6 fuego celeste, y al de Capricornio 
puerta del diluvio (5 del agua, se juzgó que 
los espíritus ó las almas que pasaban por es
tas puertas pára i r y venir á los cielos, eran 
asados ó bañados : de aquí nació el bautismo 
de Mitbra y el paso al través de las llamas, 
practicados en todo el Oriente mucho tiempo 
ántes que Moisés. 

Puritasaos, Nombre que se dió en Ingla
terra y en Escocia á los presbiterianos más 
rígidos, que tenían la preteneion de que eran 
los únicos que practicaban el cristianismo ea 
toda su pureza. Díametralmente opuesta á la 
iglesia anglicana, esta secta desterró toda 
gerarquía eclesiástica, y del culto, el lujo 
(música, ornamentos), toda li turgia, y una 
multitud de prácticas esteriores (los ayunos, 
el persignarse, ponerse de rodillas, etc.) Esta 
secta nació durante la persecución de la r e i 
na Msu-ía Tudor. 

Purgara. Es el color morado , violado ó 
Carmesí que se graba en heráldica por lineas 
diagonales, en Contrario sentido del sino pie, 
Bimboliza á J ú p i t e r , los signos Piscis y Sa
gitario; la tierra, el juóves , los meses de fe
brero y noviembre; la amatista, la tumbaga, 
la justicia, y el ingenio, verdad , grandeza, 
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afabilidad, sabidur ía , paciencia y aíaor con 
que en lo político y militar desean servir á 
su príncipe los que lleven este color. 

Pus. Sangre corrompida que generalmen
te llaman materia. , 

PuíaÜTO. Reputado ó tenido por padre, 
hermano, etc., no siéndolo. 

Putdsh. (CÍELOS). Consejero del rey de 
Sajonia, coronel que fué al servicio de la 
Francia durante el primer imperio, en cuya 
calidad hizo la campaña de la península i b é 
rica, y cuya historia, escrita por el general 
Poy, tradujo al idioma alemán con notables 
aclaraciones; murió en Leipsik el primero da 
marzo de 1856. 

Pay de Doma (DEPA.RTAMENTO DEL). Ün0 
de los departamentos de lo interior, entre los 
del Al l ier al N . , Al to Loira y Cantal al S.» 
del Loira al E-, y del Correze y del Creüse 
al O. Su superficie es de 1328 l i 2 leguas 
cuadradas; la poblacmn de 559.456 hab.; la 
capital Clermont-Ferrand. Este departamen
to tiene cinco partidos (Clermont-Ferrand, 
Issoire, Eiom, Thiers y Ambert), 47 canto
nes y 444 pueblos. Pertenece á la 19.a d i v i 
sión militar, y tiene una audieneíá en Riom, 
y obispado en Clermont. 

P t í szo! (MAEIA DE.) Llamado agí por el 
pueblo de su nacimiento en el reino de Ñ á 
peles: célebre por su valor y fuerza estraor-
dinaria. Peleó muchas veces por su patria 
con intrepidez y rara serenidad. Vengaba 
por su mano las injurias propias, y las de 
sus parientes y amigos. Era conteníporánea 
del Petrarca, que la menciona más de una 
vez en sus obras. Murió de resultas de una 
herida que recibió en el vientre en una bata
l la . Se asegura que conservó siempre su v i r 
ginidad, á pesar de haber vivido entre m i l i 
tares, y en los campamentos. 



Q. Esta letra es la décimanona da nues
tro alfabeto y la déoimaeuarta de las como^ 
nantes: siempre Ta seguida de «, por lo cual, 
debe considerarse como letra doble, pero en 
castellano, lo mismo que en lat in, se liquida 
la u en la pronunciación, como en la voz 
«que.» Entre los antiguos era letra numeral 
que valia 500 y con u i p raj i ta encima 500.000 
Q en las monedas, medallas ó inscripciones 
romanas, equivale £ Quinto, y QQ á Quin
tos, nombre de familia. 

La Q es de mucho uso en el cálculo. Suele 
representar lo mismo cantidades conocidas 
6 desconocidas. 

Qiaádriga. Carro de dos ruedas y tirado 
por cuatro caballos de frente. Tenia la forma 
de concha. Los poetas atribuyen la invención 
•de la quádriga á Erichthon, cuarto rey de 
Atenas é hijo de Vulcano. Servia para las 
carreras de los juegos públicos, siendo la 
más notable de todas. 

Q u a é r i g a r l o (QUINTO CLAUDIO). His to
riador romano del tiempo de Sila; según Fa~ 
bio Pictor es uno de los autores más antiguos 
que han escrito los anales de la república. 
Tito Livio y Auio Gelio la citan con mucha 
frecuencia. 

-Quebrado. Lo mismo que fracción. 
Queeh@. ' Especie de embarcación i n 

glesa. 
Queirépteros. Animales del órden de los 

carniceros. Una de las tras familias cono
cidas. 

Los quirdcteros tienen reunidos los dedos 
de las manos por un repliegue de la piel, co
mo en el murciélago."1 Los insectívoros no 
presentan el repliegue de la piel, las muelas 
son pequeñas y erizadas de puntas; tales son 
el erizo común, la musaraña y el topo. Loa 
carnívoros tienen las estremidades dispuestas 
paw la pjogresioa <5 nataqion, mnelasí com,--

primidas y cortantes: esta familia se divide 
en tres tribus : 1.a Plantígrados; 3.a Digi t í -
grados; 3.a Anfibios. 

QaeJIga {Quercus lusitmica Larri). Las 
agallas 6 excrecencias tuberculosas que vie
nen de Asia, empleadas para teñir de negro 
y para hacer t in ta , son producidas por las 
picaduras de ciertos insectos sobre las partes 
tiernas de esta especie. 

Quelen (JACINTO DE! . Arzobispo de Pa
rís ; nació en 1778, de una familia distingui
da de Bretaña, y murió en 1839. Fué sucesi
vamente vicario geaeral del obispo de Saint-
Briene, obispo i n parí ibus da Samosata, co
adjutor del arzobispo de Paris (Tayllerand de 
Perigord), y sucedió á este prelado en 1821. 
Se le debe la «Oración fúnebre de Luis X V I , 
y la del duque de Berry.» Era individuo de 
la academia francesa y tuvo por sucesor á 
Mr. Mole, que la ensalzó dignamente en el 
discurso de recapeion. 

Qaelonios. (Véase .REPTILES). 
«3«Q®aáíSS>@. Sitio ó paraje destinado 

para quemar los sentenciados ó condenados 
á pena de fuego. 

Quer (D. José). Nació en Perpiñan en el 
año 1695, y murió en Madrid en 1764. Em
prendió Quer en 1762 la publicación de su 
«Flora española,» impresa en Madrid. JS1 
afecto que profesaba á Tournefort, y quizá 
más el resentimiento que le causó ver á los 
españoles tachados de bárbaros en botánica 
por i inneo , no con bastante razón, hicieron 
que criticase sus doctrinas con alguna más 
acritud que fundamento; pero Linneo dió 
una prueba do que había rectificado su exa
gerado ju ic io , dedicando géneros á los botá
nicos españoles, luego que tuvo noticiada 
ellos, no olvidando al mismo Qaer, áun cuan
do no le era afecto. Publicó también Qae.r 
dos disertaciones, la una sobre la «Uva ursi 
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6 Grayuba> en 1763 y la otra sobre la «Cicu
ta» en 176á, ambas impresas en Madrid, y 
murió en el mismo año, dejando por concluir 
la impresión de la «Flora española,» que 
veinte años después continuó Gómez Ortega, 
siguiendo el mismo plan , aunque desempe-
Sándolo mejor y añadiendo los nombres de 
Linneo. Restos del herbario de Quer, dis
puestos en algunos volúmenes, se conservan 
en «1 Museo botánico fundado por Delossert 
en Paris. 

Q u s r e ü a . Sentimiento, queja , espresion 
de dolor. Qaeja propuesta ante el juez contra 
alguno, en que se le tace reo da algún del i 
to, que el agraviado pide se castigue. Queja 
que los hijos proponen ante el juez, pidiendo 
la invalidación de algún testamento. 

Queréíar©. Ciudad de Méjico, capital de 
un JSstado del mismo nombre, á 281^2 leguas 
N . O. de Méjico, entre los 20° 364 da latitud 
N . y 101° 3ÓC de longitud O. con 30.000 ha
bitantes. Tiene tres grandes plazas, un mag
nífico acueductoy muchos conventos. Sa i n 
dustria, que en otro tiempo era muy activa, 
no carece todavía de importancia.—Él Estado 
de Querótaro, uno de los de la confederación 
mejicana, está situado entre los de San Luis 
de Potosí al N . , de Veracruz al N . E., de la 
Puebla al N . , de Méjico al S., de Mechoacan 
al S. O., y de Guanajuato al N . O. Su estén-
sien es de 42 leguas. E l clima es templado: 
en su territorio se encuentran muchas y ricas 
minas y canteras dé ja-^pe, alabastro, etc. 

Quermés . [Ingl. kermes-grains, «/. ker
mes kserner,' / r . kermes). "Desígnanse con es
te nombre los cuerpos desecados de las hem
bras del género coceas ilicis, insecto que ere-
ce en las hojas del quercits ilex, y que sumi
nistra una materia colorante roja. E l quermés 
era ya conocido en Oriente en el tiempo de 
Moisés y se emplea en la India desde la anti 
güedad más remota para teñir sedas. Era 
igualmente conocido de griegos y romanos y 
Plinio refiere que los habitantes de la penín
sula ibérica pagaban á los romanos la mitad 
de su tributo en quermés. En la Edad media 
habia tributos también que se pagaban en 
kermes, especialmente para los conventos de 
Alemania, donde se cogia el coceas polonicus 
que se adhiere sobre todo á las raíces del 
sclermthus perennis y otras plantas. Este 
quermés se enviaba principalmente á Yene-
cia, donde alimentaba las tintorerías de es
carlata. En el dia se recoge esta especie muy 
poco en las llanuras arenosas de Polonia y 
Ucrania. 

Desde el descubrimiento de la América, 
el quermés ha sido enteramente reemplazado 
Por la cochinilla, que da un color más rico. 

Quermés mineral. Sulfuro de antimonio 
preparado artificialmente disolviendo sulfuro 
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de antimonio nativo en una disolución h i r 
viendo de carbonato de potasa en caliente. 
Por el enfriamiento, el quermés se deposita 
en forma de polvo de un color pardo-rojo 
empleado en medicina. 

Qaersoises®. Palabra griega que quiere 
decir Península, designa más particularmen
te ciertas provincias las más conocidas son: 
• Q m x m m m c í m b ñ c o [Hoy el JUTLAND). 

Entre el mar de Germama y el Codanus-si-
nus (mar Báltico), así llamada de los g i m -
bros, que la habitaban. 

Qaersoaeso de Tracia (Hoy PENÍNSÜLX 
CE GALIPOLI). Entre el golfo Melas y el 
Helesponto; sus ciudades principales son 
Sestos, Calípoli y Lisimaquia. Milciades le 
hizo reconocer el dominio de Atenas; pero 
esta le perdió durante la guerra del Pelopo-
neso. 

Quersoneso de oro (Hoy la PENÍNSULA DE 
MALACA) Ó más bien la India Transgangó-
tica toda entera. 

Qís©ri@PiSS9 Taurle© {Hoy la CRIMKA). 
Entre el Ponto Euxino y la laguna Meotide. 
Debe su nombre á los tauros, pueblo inhos
pitalario que la habitaba, y que degollaba á 
todos los estranjeros que arribaban á ella. 

Quorubi» . Espír i tu angélico del segundo 
coro de la primera gerarquía. 

QuerubU&i é Cherubini (CATALINA). P in 
tora al óleo y miniaturista de gran méri to. 
Era esposa del célebre poeta y pintor espa
ñol D . Francisco Preciado de la Vega, au
tor de la «Arcadia Pictórica.» Mereció doña 
Catalina por su talento una pensión del rey 
de España y ser nombrada académica de la 
real de San Fernando, de la de San Lúeas 
de Roma y de la Clementina en Bolonia. En 
1785 aún vivia esta célebre pintora. 

Quesnay (FRANCISCO). Economista : na
ció en 1694 en Mercy, en las cercanías de 
Montfort de Amaury y murió en 1774. 

Qssesael (PASQUIEB). Controversista | na
ció en Paris en 1634 y murió en 1719. 

Queso. E l queso es unas veces, el easeum 
(cuajada) casi puro y poco alterado; otras el 
producto de una fermentación que á esta 
sustancia se ha hecho sufrir. 

En el primer caso se forma con facilidad y 
espontáneamente casi siempre; es blanco, 
blando, suave al paladar y ligeramente ác i 
do. Para guardarse vale poco, á menos que 
se le eche sal y se le ponga á secar, lo , cual 
le da casi siempre un sabor desagradable. 

En el segando caso su formación requiere 
diferentes manipulaciones: una es cuajar la 
leche á favor de una sustancia intermedia; 
otra separar el serum esprimiendo fuerte
mente; otra, en muchos ocasiones, disipar la 
humedad y modificar la cuajadapor me^ío 
d© la acción del fuego; otra es salar la paata; 



otra, en fin, dar al prodüoto, á favor de eier-
ttíS proQedimiétitos, tales 6 cuales propis-

Para cuajar la lecliS várias son las sustan
cias que se emplean. Los ácidos de toda cla
se la alteran y la coagulan; pero la sustan
cia de que más convenientemente se hace 
uso para este objeto, es aquella porción de 
leche ya descompuesta y cuajada que se en
cuentra depositada en el estómag-o de los 
terneros no destetados aún. Cuajo se llama 
esta sustancia, y el mismo nombre también 
se da á la membrana mucosa del estómago 
de dichos animales preparada y disecada. 

Laformacionde la cuajada de pasta para 
el queso es una de las operaciones más i m 
portantes y que más especial cuidado y más 
práctica exigen én razón á lo vario de las i n 
fluencias y circunstancias á que se halla su-

De estas circunstancias es una de las más 
atendibles la temperatura de la leche. Por 
eso debe esta graduarse á favor del te rmó
metro á 22 <5 24° de Eeaumur, que es con 
corta diferencia la qué en la ubre de, la vaca 
suele tener. Hora y media 6 dos horas es 
tiempo suficiente pera que cuaje bien la le 
che; y por lo que respecta á la cantidad áe 
cuajo que al efecto conviene fechar, diremos 
que es algo variable, según su preparación 
y su fuerza, la estación en que se está y la 
calidad de leche. 

E l mejor medio de calentarla que se cono
ce es el baño Máría, y los mejores aparatos 
unas calderas de cobre. La leche, miéntras 
se calienta, debe menearse con una espátula 
de madera, á fin de que el calor se comuni
que por igual á todas las partes del líquido, 
y de que en su superficie no se forme la tela 
que en ella se advierte, cuando se la deja re
posar. 

Sacada de allí y vaciada en la tina, échase 
en ella el cuajo amasado, y continúase re
volviéndola con la espátula con el objeto de 
que la mezcla se efectúe por igual; y en este 
estado se cubre con una manta sencilla en 
verano y doble en invierno, y se la deja en 
reposo hasta que esté coagulada. 

Para la leche caliente ge necesita menos 
cantidad de cuajo que para la fria, y menos 
también para la leche desnatada que para la 
qué no lo está. La operación está bien hecha 
y es completa la coagulacioa, cuando en la 
cuajada se advierte homogeneidad y flexibi
lidad al cortarla en todos sentidos; en una pa
labra, cuando de la masa semi-conocida que 
llega á formar ha depositado toda parte dura 
6 apelmazada. En este caso, dejándola en 
reposo por éspacio de un cuarto de hora, se 
le verá precipitarse al fondo de la tina ó i r 
se, i medida que esto suceda^ separando del 

suero que, tomaado un color verdoso, aeaba^ 
íá por cubrirla enteramente. 

Entre los quesos ingleses figuran en p r i 
mera linea los siguientes: 

Briquetons. Los quesos brtcal-bat6 Irique-. 
(1) así llamados por la forma que ge

neralmente se les da, ss hacen en el mes de 
éetiernbre, y el procedimiento que para ello 
se emplea es el siguiente: 

Se toman 5 azumbres de leche fresca y 3 
cuartillos de buena nata, la cual se mezcla 
bien haciendo girar la espátula de madera. 
Luego que está á punto, se le echa el cua
jo . En este estado y bien tapada la tina en 
que se ejecuta la operación, déjase la pasta 
en reposo p j r espacio de dos horas 6 más, si 
se observa que no toma la consistencia nece
saria, lo cual se' conoce en que el suero que 
sobrenada adquiere un color verdoso. La 
cuajada así que llega á su punto se corta 
muy bien con la espátula en todas direccio
nes, y el suero, estraido por presión, se va 
echando en los moldes donde se vuelva á es-
primir . 

La pasta, convertida en quesos, se lleva al 
almacén, donde, para que se sequen mejor, 
se vuelve con frecuencia de un lado á otro y 
se muda de sitio limpiando queso por queso, 
á fin de que no se enmohezcan. A l afío se ha
llan estos en disposición de gastarse. 

Ojiesos de Ohester. Para hacer este queso 
pásase la leche inmediatamente después de 
ordeñadas las vacas, por un tamiz muy fino 
y se echa en un refrescador (2) que se tiene 
preparado para recibirla. Cuando la leche 
está ya bien enfriada, se quita el tapón 6 se 
abre la llave del refrescador y cae aquella en 
la artesa 6 tina de amasar que de antemano 
se ha puesto debajo. 

Qjueso de Qloces'ter. Este queso, uno de los 
mejores que se conocen, tiene gran consumo 
y por tanto fácil salida. La época de hacerlo, 
es desde principios de abril hasta noviem
bre, pero el que se hace en los meses de ma
yo, junio y primera quincena de ju l i o , es el 
de mejor calidad. E l fabricado más tarde no 
llega á adquirir el gradu de consistencia ne
cesaria para poder ser vendido en la prima-
vara siguiente. 

Queso de Stilton y deSuffolk. Esta queso, 

(1) Brique o iriqueton (ladrillo). Esta es 
la figura da dichos quesos. 

(2) E l refrescador es un gran cajón de 
plomo cuadrado, de 10 6 12 pulgadas de pro-1 
fandidad, y de 5 pies de largo por 2 de an
cho, con cuatro piés de figura de mesa. En 
su parte inferior tiene un agujero pequeño, 
con un tapón 6 llave, por donde se éstrae ía^ 
leche,. 



ilaraado poí m escelente calidad el parnie- | 
gano de Inglaterra, se hace del modo siguien
te: la leche ordeñada por la mañana se mez
cla con la nata de la ordeñada la noche ante
rior, se le echa el cuajo y se deja reposar. 
Formada la cuajada, no se la corta, sino que 
ge la echa en un tamiz, dejándola a lgún 
dempo para que vaya destilando el suero. 
Después de unos diez minutos se comprime 
con suavidad la pasta hasta que toma una 
consistencia regular, y entónces se la echa 
en el molde, que es una especie de caja, ha
ciéndolo con precaución, pues aquella paéta 
es tan mantecosa, que fáeiimento se deshace. 
Luego se echa la pasta en otro molde redon
do, envuelta en unas tiras de lienzo, compri
miéndolas á medida que por la destilación 
del suero se va reduciendo el volumen del 
queso. Después que este se halla formado se 
quitan las tiras de lienzo, y por dos ó tres 
meses se cepilla todos los dias una 6 dos 
veces. 

Como los más notables quesos de Holanda, 
citaremos los siguientes: 

Queso de Eian. Conocido en España coa 
el nombre de queso de nata. Después de mez
clada la leche con el cuajo, Tarificada la 
coagulación del líquido, y dados los cortes, 
se mete la pasta en los moldes, comprimién
dola para que acaba de espeler el suero por 
los agujeritos que tienen los moldes en su 
parte inferior. Puesto el queso en el molde 
se le da vuelta diariamente, frotándolo coa 
sal bien molida. A los quince dias se pasa á 
otro molde igua l , encima del cual se pone 
un peso regular, dejándolo así por .seis ú 
ocho horas. Si el queso escede de cincuenta 
libras, el peso debe ser mayor. 

Después de prensado se la lleva al alma
cén, y allí se le da vuelta todos los dias fro
tándole y enjugándole con un lienzo limpio 
y áspero; los últimos ocho dias so frotará con 
una bayeta fina humedecida con aceite. A l 
cabo de este tiempo puede ya encajonarse sin 
peligro. 

Su peor ó mejor calidad depende de la más 
óménos crasitud de la leche. 

Queso de hola ó deFlandes. Quitada la mi 
tad de la nata, se echa la leche en un Calde
ro de cobre, el cual se poné al fuego hasta 
que adquiera una temperatura de 22 á 24°, y 
cuyo contenido se menea para que tome el 
calor por igual. La pasta, así que tiene este 
grado de calor se retira del fuego , se vacía 
en la tina de amasar, se le echa el cuajo, se 
saenea y se revuelve bien, dejándola en re-
Poso hora y media 6 dos. 

Trascurrido este tiempo se corta'; la cua
jada en pedaciíos muy pequeños , y se deja 
a8i ocho 6 diez minutos, entónces se saca el 
suero de la m m m que ta «U^m. Énfugada 

y desmenuzada la pasta, se mete en él molde5 
prensándola por espacio de seis horas, Con 
un peso de 10 libras por cada queso. Después 
se le mete en suero hirviendo , donde en un 
minuto se le daá dos 6 tres vueltas , luego 
enjuto y metido ea ua lienzo fino se le pone 
otra vez en la prensa con más peso para qüe 
acabe de esprimir el suero, y se le tiene seis 
horas. Eepetida esta operación y vuelto el 
queso lo de arriba á bajo , se saca al cabo de 
otras seis horas, se le echa sal en grano bien 
seca y se lleva al saladero. 

En esta pieza hay unos cajones donde ca
ben veinte 6 treinta quesos, y por unos agu
jeros que aquellos tienen, va cayendo todá lá 
Salmuera á unos cubos puestos al intento. E ñ 
estos cajones se colocan los quesos recieii 
hechos, volviéndolos cada veinte horas, para 
que tomen la sal por igual, operación que se 
ejecuta por ocho dias, A l noveno se echan 
los quesos ea la tina donde está la salmuera. 

Después de pasar allí veinticuatro horas, 
se los saca, se los enjuga bien, y se los lleva 
al creador , cuidando de darles vuelta todos 
los dias, limpiándolos bien. A los ocho diab 
se unta la corteza con aceite, y á los dos 6 
tres dias se raspan los quesos con una cuchi
lla de forma un poco circular hecha á p r o p ó 
sito. 

Entre los quesos de Francia y de los^de-
mas países, podemos citar el 

Queso de Roquefort. A la mezcla de la l e 
che ordeñada por mañana y tarde y colada, 
la echan el cuajo, el cual se tiene cuidado de 
menear y revolver con la leche para que se 
cuaje bien, Entónces se corta, se desuera, se 
estruja y mete en el molde la pasta, del mo
do que hemos esplicado. Llenos los moldes, 
pónase encima un peso ligero para que por 
los agujeritos vayan soltando eb suero que 
ailn contenga la pasta, en cuyo estado se 
deja por diez ó doce horas. En fin, cuando ya 
han echado todo el suero se llevan al oreador 
y allí se coloca á distancia de un dedo uno 
de otro , para que no se toquen , y dándoles 
vueltas dé cuando en cuando para que se Se
quen bien. 

Queso de Gruyeres. Puesta la leche al fue
go y bien, meneada hasta que adquiera un 
grado de calor de 2.2 á 24° del termómetro 
cent ígrado, se retira después de la lumbre, 
se echa el cuajo y se deja así media hora, 
tiempo necesario para hacerse la cuajada, 
según la temperatura de la atmósfera. Bieü 
hecha la cuajada sa corta en pedaeitos pe
queños, removiéndola durante diez minutos. 
A l cabo de este tiempo se pone la caldera 
otra vez al fuego , eb cual se aumenta poco á 
poco hasta los 40B del termómetro cen t í 
grado. 

Guando á la pasta m fea <Mo «1 
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calor requerido, se quita del fuego sin de
jar de trabajarla basta que esté compacta. 
En este estado y puesta en una tela de tamiz 
se lleva á la prensa donde sel deja el queso 
comprimido durante un cuarto de hora. 

Pasando este tiempo se saca, se la pone 
otro lienzo bien limpio y seco, operación que 
se sigue haciendo hasta que haya soltado 
todo el suero, y cuando ya no tiene nada que 
esprimir se deja en la prensa veinticuatro 
horas, en cuyo tiempo se confecciona el que-
so y toma forma. Entóneos se lleva á la cue
va para salarlo. Esta operación se ejecuta 
con sal marina, empolvándolo bien con ella 
por ambos lados, y esto se repite todos los 
dias por espacio de tres , cuatro ó cinco me
ses. En tiempo de calor conviene salarlo dos 
veces para impedir la fermentación á que se
gui rá la putrefacción. 

Questores. Magistrados romanos encar
gados dé la cobranza de las rentas públicas y 
de hacer los pagos. En su origen fueron nom
brados por los reyes : después (desde 50S á 
507 ántes de Jesucristo) por los cónsules, y 
por últ imo fueron elegidos por el pueblo. A I 
principio no hubo más que dos; pero en 333 
su número se aumentó á cuatro. Hácia el año 
315 se nombró ademas cuatro questores pro
vinciales, para los cuatro grandes depar la
mentos de la Italia central y meridional. Sila 
estableció 20, y César 40.—Los questores en 
el ejército estaban encargados da la caja m i 
litar, peroibian las contribuciones de guerra 
y almacenaban el botin.—La questura era el 
primer paso en la carrera de las grandes dig
nidades; no podia obtenerse hasta la edad de 
27 años. En tiempo del imperio, la questura 
perdió mucho de su primitivo carácter. La 
cobranza, en las provincias imperiales, se ha-
<5ia en su mayor parte por los procuradores. 
—Desde Constantino se dió el nombre de 
questor del palacio á un gran dignatario en
cargado de redactar los rescriptos imperiales 
y de formar las Constituciones ó leyes; era 
poco más ó menos lo que entre nosotros el 
ministro dé Grraciay Justicia» 

Questores del parricidio. Funcionarios 
públicos de Eoma, establecidos para hacer 
pesquisas é informaciones sobre todos los c r í 
menes capitales. No eran jueces, como han 
pretendido. Grodefroy y algunos autores mo
dernos, y por lo mismo la ley que IOH ins t i 
tuía no dec ia«qui judicení ,« sino «qui queo-
rant .» 

Los questores del parricidio fueron ins t i 
tuidos por la ley de las Doce Tablas. Antes, 
siempre que se trataba de decidir sobre a l 
g ú n asunto capital, se nombraba un oficial, 
que por esta vez solamente debía hacer las 
informaciones. Este oficial era generalmente 
áno de los cónsules en ejercicio. 

Quetzsíe. Pájaro grande de la provincia 
de Chiapa en las Indias , que está todo cu
bierto da plumas verdes. 

Q u m ñ á o Villegas (FRANCISCO GÓMEZ BE). 
Nació en Madrid en 1580. Cultivó toda clase 
de estudios, y en todos salió tan aprovecha
do como lo demuestran sus muchas y precio
sas obras, así en prosa como en verso. Fué 
tan sabio como desgraciado; padeció cárceles 
y destierros, y murió por fin en 8 de setiem
bre de 1645 á los 65 años de edad. 

Qialetisías. (De quies, reposo) i místicos 
que por una falsa espiritualidad, hacen con
sistir la perfección cristiana en el reposo ó la 
inacción completa del alma, entregándose es-
clusifamente á la oración ó la contemplación 
y descuidando enteramente las obras esterio-
res. Todas las épocas lian tenido sus quietis-
tas. Los más conocidos son los hesichastes 
en el siglo siv y los molinosistas en eixYii. 
Los hesichastes ó hesichastas (quiescentes) 
eran unos monjes griegos del monta Athos, 
que pasaban los dias enteros en la inmovili
dad, contemplando su nariz 6 su ombligo y 
que procuraban encontrarla luz divina por 
efecto de aquella contemplación; tenian por 
jefes á Simeón, prior de uno de sus conven 
tos y á Gregorio Palamas, después obispo da 
Salónica; combatidos por Barlaam, fueron al
ternativamente condenados y absueltos por 
varios Sínodos.—Los quietistas del siglo x m 
tuvieron por jefe al sacerdote español Mo
linos . 

QailaÍJid, Diosa del reposo entre los ro
manos. Tenia un templo fuera da la ciudad, 
cerca de la puerta colína, en la vía Lavicana. 
Vives dice que esta diosa no era otra cosa 
más que la muerte, ó uno de los sobrenom
bres de Proserpina, diosa de los muertos. 

ClUiljote (EL). Célebre poema escrito por 
el inmortal Miguel de Cervantes y Saavsdra; 
obra úuióa en su género, do cuyo análisis se 
vienen ocupando hace tres siglos los más 
ilustres literatos españoles y estranjeros. 
Cervantes era hombre de tan gran imagina
ción como profundo estudio,, y estaba dotado 
de un carácter elevadísimo que le impulsa
ba siempre á las más nobles acciones, como 
lo demostró repetidas veces en el trascurso 
de su vida. La desgracia se cebó en él de 
un modo tenaz. Herido y mutilado en la ba
talla de Lepante, cautivo después, empobre
cido hasta el punto de ser perseguido por 
deudas, y encarcelado por el cumplimiento 
de un destino muy inferior á lo que exigían 
sus méritos, ideó el Quijote en la cárcel de 
Argamasilla de Alba , que ha sido en nues
tros dias imprenta de su obra. 

Allí sin duda, lamentándose de que los 
más nobles y desinteresados impulsos dei 
corazón no pudiesen ser realizados en el mun' 
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5o, t izo de su Don Quifoíe, tipo del caballe
ro, de la pureza, de la honradez, de la defen
sa del desvalido, un pobre loco, cujos pro
pósitos y cujas ilusiones se veian siempre 
contrariados y perdidas ante la prosáica rea
lidad. Esta obra, poniendo al mismo tiempo 
de manifiesto los ridículos defectos de las 
obras de caballería, acabó con tan pernicioso 
género de literatura. Esto es lo que nosotros 
creemos acerca del Quijote y acerca de la 
significación del caballero andan.eydesu 
escudero el prosaico Sancho Panza. 

E l Quijote contiene profundas máximas de 
moral y de política, y es uno de los tesoros 
de la lengua castellana, por más que en cier
tos puntos se resienta el estilo de galicismos, 
y sobre todo italianismos, que desaparecen 
ante el mérito literario de sus descripcio
nes, discursos, retratos, etc., que sirven hoy 
de modelos. 

Hoy es moda comparar el Fausto de Groéthe 
y el Quijote. Nosotros rechazamos la compa
ración, y damos la preferencia al tipo hon
rado y generoso; altivo, pero humano; ideal, 
pero terreno, de D m Quijote, sobre el tipo 
de Fausto, creación imaginaria, mitad h u 
mana y mitad fantástica, que á veces se aleja 
infinito del hombre. 

Quilifícacíon. Se llama quilificacion la 
trasformacion que sufre el quimo en quilo en 
los intestinos, cuyo acto es debido á l a acción 
vital unida á la interposición y mezcla de la 
bilis (1), del humor pancreático y del jugo 
intestinal, segregada la primera por el h í g a 
do, órgano muy importante situado al lado 
derecho y superior del vientre; el segundo, ó 
sea el jugo pancreático, es segregado por el 
páncreas, órgano glanduloso colocado en el 
vientre detras del estómago, y el jugo intes
tinal es un humor segregado por folículso 
que se hallan diseminados entre las membra
nas que forman las paredes de los intestinos. 

Los intestinos son unos tubos membrano
sos de diferente longitud, divididos en dos 
porciones, llamadas intestino delgado é i n 
testino grueso : el primero se divide en dos 
porciones denominadas duodeno, yeyuno é 
íleon, y en el segundo se consideran otras 
tres porciones denominadas ciego, colon y 
recto. Están colocados en el abddmen y en
vueltos por una membrana llamada per i tó-
neo. El duodeno principia en el píloro y el 
recto se termina en el ano. 

U) La bilis es un líquido viscoso, muy 
amargo, verdoso y alcalino, el cual se halla 
contenido en una bolsa membranosa denomi
nada vejiga de la hiél, que se comunica con 
ei canal hepático, cuye canal desemboca en 
«i duodeno á pequeña distancia del estómago. 

Las coíübinaciones que verifica el quimo 
con la bilis, el jugo pancreático y el humor 
intestinal y una fuerza vi tal propia, trasfor-
ma la pasta quimosa en dos productos muy 
diferentes, el quilo, líquido denso, de color 
blanco ó blanco agrisado, que es la parte ver
daderamente nutritiva y en otro no n u t r i 
tivo, que forma el escremento, el cual, reuni
do en los intestinos gruesos, es espelido al 
esterior en el acto de la defecación, cuyo ac
to es el último de la importante función de 
la digestión. 

Formado el quilo del modo que se deja es
puesto, es absorbido por los vasos UamadoE 
quilíferos, que están ramificados por los i n 
testinos, de donde por troncos sucesivamente 
mayores y después de atravesar una serie de 
ganglios linfáticos contenidos en un replie
gue del peritoneo, llamado mesenterio, van á 
desembocar al conducto torácico. E l conduc
to torácico atraviesa el diafragma, asciende 
por el pecho á lo largo de la columna verte
bral y ss termina en la vena subclavia i z 
quierda. 

Ademas de los vasos quilíferos son tam
bién órganos de absorción las venas y los va
sos linfáticos, cuyo nombre les es dado por 
contener un líquido amarillo y trasparente 
llamado linfa. Estos últimos vasos se d is t r i 
buyen por toda la organización, reuniéndose 
con los quilíferos en troncos comunes, que se 
terminan en los de las venas más gruesas. 

Quimera (LA). Monstruo fabuloso, que 
nació en Licia de Tifón y de Pehidna; tenia 
la cabeza de león, la cola de dragón y el cuer
po de cabra, y vomitaba llamas. Belerofonte 
atacó y mató á este monstruo. 

Quimificdcion. La quimificacion es el ac
to por el cual el estómago trasforma los a l i 
mentos en un producto viscoso, blando y aci
do casi siempre, que se llama quimo, me-

" diante la acción de un líquido segregado que 
recibe el nombre de jugo gástrico, del calor 
de la fuerza vital y de los movimientos que 
determinan las paredes del estómago. 

Quina. E l árbol de la quina crece natu
ralmente en la América meridional y sobre 
todo en el Perú en las montañas que hay en 
las inmediaciones de la ciudad de Loja. Se 
cree que los americanos conocian las bonda
des de la quina ántes que los españoles des
cubrieran aquella parte del mundo, y que 
aquellos ocultaron por largo tiempo á los 
descubridores el uso de este específico. Díce-
se que los misioneros jesuí tas fueron los p r i 
meros que enviaron la quina á Europa. 

Las virtudes de la quina llamada loja no 
adquirieron alguna celebridad hasta el año 
1633 según unos, y en 1638 según otros, con 
motivo de unas* tercianas pertinaces que pa
decía la condesa de Chinchón, vireii^a del 
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meses hasta que hizo uso de la quina. En 
1640 el virey y su esposa volvieron á España, 
y su médico Juan de la Vega trajo una por
ción de quina, la cual vendió en Sevilla á 100 
escudos la libra, enseñando al mismo tiempo 
á usarla oportunamente y haciendo común la 
noticia de este medicamento. 

Por las razones indicadas, la quina en pol 
vo fué conocida por algún tiempo con los 
nombres de polvos de los jesuítas y polvos 
de la condesa. 

Quissas. Alonso I de Portugal venció á 
QÍBCO reyes moros en la famosa batalla de 
lérica el año 1139, y en memoria de este 
triunfo puso cinco escudos, que se llaman 
quinas,; en las armas de Portugal. 
. Quines (del lat. quindecm, cinco y diez). 

Contracción de diez y cinco. La reunión de 
nna decena y cinco unidades. 

Quindece imrosó ios quince hombres.—* 
Sacerdotes ó magistrados sagrados, á quienes 
estaba confiada la custodia de los libros s ib i 
líticos. Se creia que estos libros encerraban 
los destinos del imperio romano y que eran 
obra de la Sibila de Cumas que los habia ven
dido á Tarquino el Soberbio. Este rey confió 
su guarda é interpretación á dos hombres de 
la órden de los patricios. Con el tiempo se 
aumentó el número de estos sacerdotes hasta 
diea, y por último hasta quince, formando 
un colegio ó compañía con el nombre de 
luindeeenviros. Consultaban solamente los 
libros sibilíticos por órden del Senado y en 
tiempos borrascosos, como cuando se trataba 
de tranquilizar ios ánimos alarmados por a l 
gunos presagios funestos, ó cuando algún 
peligro amenazaba al Estado. 

Quiai- sexto. Concilio celebrado en Cons-
tantinopla en 692 en el cual fueron desecha
das las constituciones apostólicas. Se le l l a 
ma quini-sexto, porque con sus cánones su-=-
plió al quinto Concilio (quinUs) y al sesto 
(sextus), que no lo hicieron : se le llama tam
bién «intrullo» porque se celebró bajo la c ú 
pula imperial «(trullus)». 

Quinqua^ésima. (Del lat. qidnquayesimüs 
cincuentena) : llámase así en la Iglesia ro
mana, al domingo que cae cincuenta dias án -
tes de la Pascua; vulgarmente se le suele dar 
el nombre de «domingo gordo.» 

Quinqueviros ó colegio de emoo hom
bres.—Dábase este nombre en Roma, á los 
sacerdotes destinados á ofrecer sacrificios por 
los muertos y á presidir á las pompas fúne
bres. Llamábanse también de este podo los 
«ampleados que desempeñaban las funciones 
snás bumildeg de la justicia, como son entre 
nosotros los porteros y los alguaciles. De es
te cuerpo salían generaínaei^e los procurado-

Quinta!. Medida de peso castellana qtié 
tiene cuatro awobas .—if / ínco, medida do 
peso del sistema métrico, que tiene diez m i -
r iágramos, y equivale á 21T34 libras, ó 
sean 8 arrobas 17 libras y 5'44 onzas. 

Quintana (D. MANUEL J OSÉ) . E l Plutarco 
español; patriarca y restaurador de la litera
tura española; cantor del patriotismo y de la 
virtud. Fué discípulo del insigne poeta Ma-
lendez Valdés y del esclarecido escritor Jo-
vellanos. Prócer, senador en várias legisla
turas, director de estudios en 1835, coronado 
públicamente en 1855 en una reunión solem
ne presidida por la reina, falleció en Madrid 
el 11 de marzo de 1857. 

Quintiilano (MARCO PABIO). Célebre re
tórico latino ? á quien unos hacen español y 
otros romano; nació en el primer siglo de la 
era cristiana. Tuvo en Roma escuela pública 
de retórica. Escribió várias obras, entre ellas 
la titulada «Institutiones oratorias,» que es
tuvo sepultada en la oscuridad desde el tieni' 
po de los bárbaros , hasta que Pegio la sacó 
del polvo de la biblioteca de la abadía de San 
Gral, y la dió al público en 1415. 

La opinión más admitida es que fué natu
ral de Calahorra. 

Quintilis. Quinto mes del año romano, 
que comenzaba en el mes de Marte (marzo), 
ántes de la reforma del calendario. Llamóse 
después este quinto mes ju l io , en honor de 
Julio César, y en virtud de una ley publica
da por el cónsul Marco Antonio. 

Quintín (BATALLA DE SAN). La ciudad de 
San Quintín, que es la antigua Augusta Ve-
romandorum en la ribera del Soma, se halla
ba sitiada por el ejército de ;D. Felipe 11 de 
España eU agosto de 1557, cuando acudieron 
fuerzas enemigas para socorrer á la plaza ó 
introducirse en ella. Los españoles manda
dos por Manuel Filiberto, duque de Saboja, 
salieron al encuentro de los enemigos y ios 
derrotaron completamente, prendiendo al 
condestable y á otros muchos principales^ se
ñores de Francia, con 4.000 soldados, cogien
do también 72 banderas, 20 cañones y todo el 
equipaje. Sucedió esto el dia 10 de agosto y 
el 26 se rindió á los españoles la plaza de San 
Quintín, prendiendo en ella al almirante de 
Francia y á otras muchas personas notables. 
En memoria de este triunfo conseguido en el 
dia del invicto mártir español San Lorenzo, y 
por voto especial del rey D. Felipe I I , fun
dó después este monarca el suntuoso monas
terio de San Lorenzo del Escorial, para que 
fuese también el panteón de los soberanos de 
España, empezando degde Cárlos I y V de 
Alemania. .: 

Quinto (BAÑOS MINBEO-MEDICIÍTALSS v®r 
Se hallan á corta distancia de Zaragoza en la 
ribera del Ebro. 
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ge obíiane ea estas aguas ia euíaeioa per

fecta de los flujos crónicos ó blenorreas, epi-= 
didimitis, laxitud de IOB eyaculadores y cue
llo vesical, catarros de la vejiga é infartos 
prostáticos; úlceras j todas sus consecuen
cias secundarias j terciarias, sin causar nun
ca perturbaciones, y procurando por suaves 
evacuaciones de vientre, orina y sudor, una 
depuración á que no alcanzan otros remedios 
heróicos. 

El vicio escrofuloso, el reumático y her-
pético, se mejoran en estas aguas; cesan las 
retropulsiones que se han verificado en ó r 
ganos nobles, y preparan maravillosamente 
la economía para que en los baños de mar 6 
ea otros termales termine para siempre la 
dolencia. 

Hay enfermos que padecen diviesos c ró 
nicos y periódicos, anginas por el mismo ó r -
den, ramalazos de erisipelas primaverales en 
la pubertad y otras edades, y siempre han 
conseguido resultados. 

Llevan su acción especial estas aguas á los 
pulmones y sistema nervioso, é influyen en 
la regularidad de las funciones gas t ro-hepá-
ticas. 

Suinto-Gureio (QUINTOS Cuimüg EUTUS). 
istoriador latino. No sabemos nada acer

ca de su vida; se presume que existió en el 
siglo i do nuestra era, porque se encuentra 
un escritor de su nombre entre los retóricos 
deque Suetonio escribió algunas noticias. 
Tácito y Plinio citan un Curcio que fué cón
sul hácia el año 47 de Jesucristo, después 
gobernador de Afr ica; pero esto no nos au
toriza á creer que nuestro historiador fuese 
aquel personaje. Algunos suponen que vivió 
en tiempo de Constantino ó de Teodosio en el 
siglo iv. Quinto Curcio nos ha dejado una 
«Historia de Alejandro,» en 10 libros. Los 
dos primeros se han perdido, como también 
una parte del 5.°, 6.° y 10.° 

Quinto y millón de nieve. Este impuesto 
tuvo origen en 1650, cuando para satisfacer 
un serviQio de millones se Qargaron dos ma

ravedises en qada libra de nieve y hielo qm 
se vendiera; y como asimismo se le cargó 
con el quinto de su importe, de aquí vino eí 
nombre de quinto y millón de nieve con qus 
se conoce dicho impuesto. 

Quíntuplo {der. de quinqué, cinco). E l 
producto de multiplicar un número por 5. 
Así, 20 es el quíntuplo de 4. 

Quirinal (MONTE). Quirimlis mons. Una 
de las siete colinas de Roma, entre la Hor tu -
lana al N . y el monte Viminol al S. ; la atra
vesaba la calle que condueia á la via Noven-
tana. E l Quirinal se llamó en un principio 
mons Ágonms ó Oollinus. 

Quintes Nombre que tomaron los ciuda
danos romanos, después de la fusión en un 
mismo pueblo, de los romanos «Je Rómulo y 
de los^ sabinos de Tulio. La palabra quirites 
se deriva de Cures, capital de los sabinos, ó 
de queir, quiris, que en sabino ó samnita 
significaba lanza. Los romanos sólo tomaban 
el nombre de quirites en la ciudad y jamas 
en el ejército; los generales al dirigirse á sus 
soldados, sólo le empleaban cuando querían 
licenciarlos. 

Quiroga (D. JOSÉ). J e s u í t a , que nació 
en el año 1707 en Fabas, pueblo no lejano de 
la Coruña, y fué al Paraguay é hizo un re
conocimiento del rio en 1752, como lo acre
dita su «Descripción del rio Paraguay,» con 
noticias sobre várias producciones , obra que 
dejó inédita y publicó Angelis en la colec
ción impresa en Buenos-Aires en el año 1836. 

Quitasol. Según dice Mr. Roland en su 
enciclopedia metódica, el uso de las sombri
llas ó quitasoles es antiquísimo, puesto que 
era ya conocido en la antigua Persépolis, y 
así es que se ven representados casi de la 
misma forma que los nuestros en los monu
mentos que se han conservado de aquella so
berbia ciudad. Eliano habla de los quitasoles 
con que se cubrían las doncellas de Atenas 
en las ceremonias sagradas. También se ve 
un quitasol en la mano de una mujer repre
sentada sobre un vaso etrusqo. 
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Ü. Esta letra es la vigésima de nuestro 
alfabeto y la décima quinta de las consonan
tes: es semivocal, y se pronuncia fuerte ó 
doble cuando está en principio de dicción, y 
suave cuando se halla en medio entre dos 
vocales. Los antiguos mudaron la R en L , 
por ejemplo, «Fratellus» deFrater. Era tam
bién la R letra numeral que valia 80, y con 
una rayita encima 80.000. R en medallas é 
inscripciones romanas significaba Cursor, 
nombre de familia: R. P. C , «Reipublicse 
constituendas causa.» üsase de la R en los 
escrutinios de votos para los grados de las 
universidades, y sirve para reprobar así co
mo la A para aprobar. Se emplea como abre
viatura de real en lo perteneciente al rey y 
real familia, como en: á L . R. P. de V , M . á 
los reales piés de V . M . | S. A . R. su alteza 
real. Es, en fia, abreviatura de reverendo y 
reverencia en los tratamientos, como en R. 
obispo, reverendo obispo. Con esta letra se 
suele indicar el radio. En la numeración grie
ga (ro) valia ciento con un acento encima, y 
cien mi l con un acento debajo; y en la hebrea 
{reseh) doscientos. Antiguamente era el s ig
no 6 inicial con que se indicaba la estraccion 
de la raíz, usando tantas r como unidades 
ienia el índice. 

Rabadán. Mayor que con subordinación 
al mayoral gobierna un hato de ganado. 

Rabadilla. Estremidad inferior del espi
nazo. En las aves estremidad que hace me
near las plumas d§ la cola. 

Rábano. [Rapkanus sativüs L.) Planta 
anual, de Oriente, cultivada en las huertas 
por su raíz. Florece en primavera. Se repro
duce de semilla. 

Tomar el rábano por las hojas.—Invertir el 
6rden, método 6 colocación de las cosas. 

Rábano Mauro (RHA^ATIUS MAURÜS 6 
MA<3NEÍÍTIUS). Sabio: naQiá en Magunqi» en 

776, murid en 855, estudió en el monasterio 
de Fuldes, después en San Martin de Tours, 
recibió las órdenes en 814, abrió en Fuldes 
una escuela que fué la más célebre de la Ale-, 
mania: en 822 le nombraron abad de Fuldes, 
y en 827 obispo de Maguncia: reprimid mu
chos abusos eclesiásticos, trató de reconciliar 
en muchas ocasiones á Luis el Pió y sus h i -
jos, compuso sabios reglamentos, celebró Sí
nodos, desplegó una severidad eatrema con
tra Grotescaíe y una caridad sin límites du
rante el hambre de 850. 

R .bsssa (DON PEDED). Fué nombrado 
maestro de capilla de la metropolitana de 
Valencia en 1713, y pasó á ocupar igual des
tino en la de Sevilla en 1724. Compuso un 
gran námero de obras de todas clases á cua
tro, ocho y doce voces, y de ellas existen a l 
gunas en Valencia, y la mayor parte en Se
vil la . Compuso también un gran tratado de 
contra punto y composición, que consta de 
516 páginas en folio, con el título de _«Gruia 
para los que quieran aprender composición.» 
En esta obra se lee que Rabassa era licen
ciado en artes, Gozó de gran reputación, no 
sólo como compositor de genio, sino también 
principalmente como maestro de gran ins
trucción. Falleció de edad muy avanzada h á -
cial760. 

Rabat, Arbate 6 NUEVO SALADO. Ciudad 
del imperio, á 52 leguas N . N . E. de Mar
ruecos, y á 29 3[4 O. de Fez, en la costa del 
Atlántico. Está situada en una altura y ce
ñida de un vasto muro flaqueado de torres. 
Junto á los muros de esta ciudad está el se 
pulcro del sultán Sidi-Mohamed. Su indus
tria consiste en fábricas de cotonías. Pobla
ción 25.000 habitantes, entre ellos hay moros 
y judíos. Sus víveres son de buena calidad, 
especialmente el pan y el agua. 

SUbdología (dellat . rahdQs, palito,rara, 
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estilo, y lo§os, tratado; es decir, arte de los 
estilos). Modo de efectuar los cálculos n u 
méricos por medio de una tabla dividida en 
nueve columnas, j formada de unos palitos 
ó estilos. Le descubrió Neper. 

Esbía. Delirio furioso, acompañado de 
horror á los l íquidos.—Hidrofobia .—Ira, 
enojo, enfado grande. Se usa como espresion 
de admiración para más esplicar y ponderar 
alguna cosa. 

Rabino. Maestro hebreo que interpreta 
la sagrada Escritura. 

Rabirio (C.) Caballero romano, que ha
biendo sido acusado del asesinato cometido 
en la persona del tribuno Ápule jo Saturni
no, fué defendido por Cicerón, y quedó ab-
suelto. Esta defensa está entre las que nos 
quedan del célebre orador. 

Eabon, na. Por antífrasis se aplica al 
animal que teniendo rabo se le han cortado. 
Entre jugadores se llama el juego de poca 
entidad. 

Racol. Cada uno de los delgados que la 
nave lleva á popa y á proa para que las aguas 
vayan con fuerza al timón y gobierne bien. 

Racimo. Recibe la inflorescencia la de
nominación de racimo, si á lo largo de un eje 
ó pedúnculo común salen ñores sostenidas 
por pedúnculos tanto 6 más largos que las 
mismas flores, como en el alhelí. 

Hacine (JUAN). Uno de los primeros pae-
tas trágicos de la Francia: nació en 1639 en 
la Ferté-Milon, y murió en 1699; su padre 
era contralor ó interventor del alfolí de la sal 
de aquella ciudad. Educado en Pórt -Royal , 
adquirió allí la afición á la literatura clásica. 
Habia sido admitido en la Academia france
sa en 1673. Racine quizá no iguala á Cornei-
lle en vigor y en talento; pero le escede en 
sensibilidad, flexibilidad y elegancia: no 
presenta n ingún disparate como su émulo: 
su estilo es la misma perfección. A.demas de 
sus tragedias, se le deben algunas odas, epi
gramas y cánticos espirituales, compuestos 
para Saint-Cyr (1694). Por un raro privilegio, 
Raoine escribia en prosa tan bien como en 
verso. 

Raciocinio. . Raciocinio es el acto del,en-
tendimiento con que inferimos una cosa de 
otra. 

Para esta ilación necesitamos un medio, el 
cual se llama argumento. La forma en que 
espresamos el raciocinio se apellida argu -
mentación. Una serie de argumentaciones se 
denomina razonamiento ó discurso. 

Las proposiciones en que se haca la com
paración de los estremos con el medio, se 
llaman premisas; y la otra en que se espresa 
la consecuencia, ss llama oonclusion. 
• Hablando en n g ^ , debe distinguirse entra 
I-I PSÉf i f^ l yia prepQsigloe W §1 
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la espresa: en el primer caso, se atiende tan 
sólo al enlace de la proposición con las pre
misas; en el segundo se la considera en sí 
aisladamente. Así es que las consecuencias 
no se llaman verdaderas n i falsas, sino leg í 
timas ó i legí t imas. 

E l fundamento principal de todo racioci
nio es el principio de contradicción: es i m 
posible que una cosa sea y no sea á un mismo 
tiempo. La conclusión debe estar ya conte
nida en las premisas, y por tanto afirmada 
implícitamente en una de ellas. E l raciocinio 
es el acto con que descubrimos que un juic io 
está contenido en otro, para lo cual nos sirve 
lo que llamamos el medio. 

Racional. Que pertenece á l a razón y es 
arreglado á ella.—Se dice de las cantidades 
que tienen entre sí alguna razón ó propor
ción que se puede espresar exactamente con 
números.—Una de las sagradas vestiduras 
del sumo sacerdote de la ley antigua.—Ofi
cial d é l a casa real de Aragón, cuyo empleo 
corresponde al de contador mayor. Llámase 
racional la cantidad que no tiene n ingún ra
dical n i esponente fraccionario , porque esta 
cantidad contiene un número exacto de veces 
á la unidad, ó tiene una razón con ella. 

Rasle (LEONARDO). Arquitecto; nació en 
Dijon en 1730 y murió en 1792. Fué arqui
tecto de Yoltaire en Ferney, descubrió la ar
gamasa llamada arcilla-mármol, é-hizo en el 
canal de Pont-de-Vaux, cuyos trabajos d i r i 
g ía , un puente de hierro que fué el primero 
que se vió en Francia. 

Radamanto, RHADAMANTHUS . Hijo de 
Júpi ter y de Europa, yuno de los tres jaeces 
del infierno. Durante su vida habia ayudado 
en sus empresas á su hermano Minos, y con
dujo á Liciaá una colonia de cretenses, á la 
que dió leyes muy sábias. Se casó con A l e -
mena, viuda de Anfitrión. Era notable tanto 
por su severidad como por su justicia. 

Radcliffe (ANA). Novelista inglesa; na
ció en Lóndres en 1764 y murió en 1823. Era 
esposa de un graduado de la universidad de 
Oxford, propietario y editor de la Crónica 
inglesa. E l terror y el misterio, son los prin 
cipales resortes de sus novelas. 

Radas de Andraáa (FRANCISCO). Escri
bió: «Crónica de las tres órdenes de caballe
ría de Santiago, Calatrava y Alcántara, To
ledo, 1572, en folio; Genealogía de los Pon-
ees de León; Mobiliario.» 

Radial (der. de radio; es decir, en forma 
de radios ó esplendor). Se da este nombre á 
todas las curvas cuyas coordenadas pueden 
partir de un punto, como sucede en la espi
ral, tomando por origen el centro,—Todas 
las curvas pueden convertirse en radiales s 
t^asformando Jas coarden^das en polares. 
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las estrellas, debiéfldose especificar el n ú m e 
ro ée rajos, no siendo en el primero 16 y en 
las segundas 6, pues en estos no es preciso. 
También se dice de cualquiera figura que de 
sí despide rayos. 

Radical (der. de miz). Signo que se em
plea para indicar la estraccion de una raíz. 
En la boca del signo se pone el número que 
indica el grado de la raíz. 

Radio ¡(del lat. radius, el esplendor que 
despide una luz, rayo; llamado así probable
mente porque los radios parten del centro 
como los Tayos del sol úo t ro cuerpo lumino
so). Radius, significa también medida, j 
puede tomarse en esta acepción, porque el 
radio es como la medida del círculo. Se llama 
radio la recta tirada djesde el centro de un 
círculo á la circunferencia.—-iííeeifo, la apote^ 
ma de un polígono. 

Badjhas 6 Eajahs. Se llaman así los 
príncipes que gobiernan las diversas regio
nes del Indostan; generalmente pertenecen á 
la casta de los chattryas 6 guerreros. Antes 
de la conquista de los mogoles eran todos i n 
dependientes; pero en el dia son en su mayor 
parte tributarios de los ingleses. 

Sa fá . Fuerza de cal y ladrillo 6 piedra 
que se pone entre tapia y tapia.—Cortadura 
hecha en él quijero de acequia 6 brazal para 
sacar agua para el riego.—Abertura longi tu
dinal que se hace á las caballerías en la par
te delantera de los cascos. 

Es fae!. Arcángel , cuyo nombre significa 
remedio de Dios. Es uno de los siete ángeles 
que están siempre en presencia del Señor. 
Tomó la forma de un jóven Tiaj ero para guiar 
á Tobías en su marcha á Ragés, le hizo casar 
con Sara, hija de Baquel, le volvió á llevar á 
su patria, y le enseñó el medio de restituir 
la vista á su padre. Se celebra su fiesta el 13 
de setiembre. 

Eafae!. E l mayor de los pintores moder
nos: su nombre de familia era Sanzio; nació 
©n 1483, en Urbino: primero tuvo por maes
tro á su padre, que era un pintor mediano, y 
después fué á Perusa á recibir las lecciones 
del Perugino, á quien no tardó en sobrepu
jar. Cuando murió el Bramante en 1514, León 
X puso á Eafael al frente de todos los traba
jos de alguna Consideración que hacia ejecu
tar en Boma. Eafael murió en 1520, cuando 
apenas tenia 37 años. Aceleró su muerte con 
el escesivo trabajo y el abuso de los placeres! 
Este gran maestro reunía todos los géneros 
de perfección, composición, dibujo, colorido, 
gracia y elegancia, vigor, naturalidad y fan
tasía; se la ha llamado con justicia el «Ho
mero de la pintura.» En su estilo ó manara 
se distinguen tres períodos: el i.0 hasta 1504, 
í3n que no haqia más que imitara! Perugino; 
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al g.01 hagta 1514, en que l l e g d á ^ origma^ 
y el i-0 hasta su muerte, en que m esoedió i 
sí mismo. 

Báfaga. Movimiento violento del aire que 
hiere repentinamente y que por lo común 
tiene poca duración .--Cualquier nubecilla 
que aparece de poco cuerpo ó densidad, es
pecialmente cuando hay ó quiere haber mu-? 
tacion de tiempo.' 

Eagnetruda. Concubina con el titulo da 
reina de Dagoberto I , rey de Francia. Fué 
célebre por su hermosura, |- Dagoberto I se 
enamoró de ella en un viaje que hizo á la 
Austrasia, por los años 639. Tuvo de él un 
hijo, que fué S. Sigeberto, rey de Austrasia, 
y tronco de la tercera rama de los reyes de 
Francia. 

Bahad. Eio de Africa que nace en A b i -
sinia en el reino de Ambara, corre hácia el 
N . O. y desagua en el Bahr-el Azrek en N u 
bla después de un curso de 75 leguas. 

Raíces, La raíz es el órgano que comun
mente se introduce en la tierra ó en otro 
cuerpo, de los que absorbe la mayor parte de 
las materias necesarias paro la nutrición. La 
yerbatera implanta sus raíces en las délas 
habas y otras legumbres, viviendo á sus es-
pensas; es una planta parásita. 

Las diferencias de forma, consistencia, es
tructura, dimensiones, duración y dirección 
de las raíces, se espresan con dicciones saca
das del lenguaje común; no requieren por 
tanto esplicacion. 

En las plantas dicotiledóneas se observa 
una raíz central ó m í o con ramificaciones 
que van siendo sucesivamente más delgadas 
y terminan en hebrillas conocidas con el 
nombre de harías 6 cabellera. Si la raíz cor
responde á una dicotiledónea arbórea, pre
senta ademas en el corte trasversal zonas 
concéntricas de madera dispuestas circulár-
mente. En las plantas monocotiledóneas las 
raíces son delgadas, iguales é indivisas; ca
recen de zonas concéntricas y de nabo ó raiz 
central. Comparando las raíces de las berzas, 
remolachas y mielgas con las del trigo, maíz 
y azafrán se observa desde luego cuánto d i 
fieren por sus raíces los dos grupos. 

Ra igón del Canadá. [Gymnocladus cana-
densts Lam.) Hermoso árbol procedente de 
donde indica su nombre, cultivado para ador-
no en nuestros paseos. Florece en junio. Se 
reproduce de semillas y de renuevos. 

Eaim®ndi (MARCO ANTONIO) . Grabador 
italiano; nació en Bolonia en 1688 y murió 
en 1716. Imitaba con increíble perfección los 
grabados de Alberto Dararo, y Eafael le em
pleó en Boma en copiar sus obras maesti-as. 
E l Papa le mandó prender por haber copiado 
de Julio Eomano tinas pinturas obscenas pa
ra los sonetos del Aretino, 
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Baimoiidi (Jf. B.) . Orientalista; naci<5 h á -
(jia é íañü 1540 en Cremona: vivid mucho 
tiempo en Asia, j aprciidid allí él hebreo, ©1 
árabe, el siriacQ y el armenio. Dir igid en 
Florencia la tipografía oriental, y puso en 
(Jrden en Roma todos los Hbros orientales. 
Formd el plan de una Biblia poliglota más 
epjtensa que la de Alcalá y Amberes; pero no 
pudo llevarla á efecto por falta de fondos. En 
iélO publicd una gramática árabe. 

Raimundo (SAN). Tercer general de los 
dominicos; nacid en 1173 en Peñafort (Cata-
luga) y murid en 1375 en Barcelona, á los 
102 años de su edad. Contribuyd mucho al 
establecimiento de la inquisición en Aragón 
y en el Sur de la Francia. Recopild una co
lección de Decretales; Maguncia, 1474. Se le 
honra el 23 de enero. 

Raimundo (EL MAESTRO) . Arquitecto, 
natural de Monferte de Lemos, que empezó 
á reedificar la catedral de Lugo en 1129. 

Raíz (del gr. radía!, r a íz , principio. En 
efecto, la raíz de un número , desenvolvién
dose ó creciendo por medio de la multiplica-
cioü, por sí misma engendra el número). 
Raíz de una cantidad aritmética d algebraica 
es otra cantidad que, multiplicada por sí 
misma várias veces, reproduce la primera 
cantidad. Las raíces se dividen en cuadradas, 
cebicas, cuartas, etc., según es preciso to
marlas dos, tres, cuatro, etc., veces por fac
tor para que reproduzcan la cantidad. Así 2 
es la raíz cuarta de 16, porque elevando 2 á 
la cuarta potencia resulta 16. •«—Usase esta 
palabra alguna vez como sindnimo de radi
cal.—istefe: de una ecmcion, es todo número 
que, puesto en vez de la incdgnita, satisface 
á la ecuación; es decir, convierte en una 
igualdad sus dos miembros.—La raíz puede 
ser una cantidad cualquiera, y por lo"tanto 
puede ser real, imaginaria, entera, etc. 
; Rama (en l ú . ramus, la rama; en gr, raMs, 
idos, la rama). Parte de una curva, á contar 
desde el origen 6 desde el punto de intersec
ción. Las ramas de las curvas suelen ser i n 
fiel tas. 

Rama. Sétima encarnación de Vichnú; 
era hijo de Dazaratha, rey de Auda; fué cria
do por Vacichtha, pudo escapar de los lazos 
que le tendían sus enemigos, y recorrid el 
mundo con el brahma Vizuamitra, estermi
nando los gigantes. Cuando Uegd á la corte 
de Djanaka, gand al tiro del arco la mano de 
su hija, la hermosa Sita, y después volvid á 
entrar en triunfo .en el palacio de Auda; pero 
se vid bien pronto obligado ása l i r de é l . L i 
gado su padre Dazaratha por un juramento 
odioso que le habia arrancado su última es
posa, le desterrd por 12 años y asegurd el 
tro^o á su hijo menor Baratha. Rama tuvo 
en m destierro por eompañero fiel i su hej> | 

mana Lakomana, y se hizo notable por sus 
milagrosas espediciones, y por sus duras pe-
nibencias. A l c&bo de Ion 12 años did la tuel? 
ta á Auda, donde supo que su padre había 
muerto de pesar, dejd el trono á Baratha, 
marchd después contra Ravana, rey de iLan-
ka (Ceylan), que le habia robado á Sita, le 
matd y recobró á su esposa. Después de 
aquella espedicion. Rama fuñdd un reino en 
la costa de la India, en frente de Lanka, dió 
leyes á los hombres, les enseñd las artes, la 
agricultura, la religión, y después se subió 
al cielo con Sita, dejando el imperio á su h i 
jo Koucha. Algunos han creido encontrar en 
Rama, el Bacp de los griegos. Las aventuras 
de Rama se refieren en un poema titulada 
«Ramayana.» 

R a m a d á n d Ramasan, Noveno mes del 
calendario turco: durante él los musulmanes 
observan una severa abstinencia desde la sa
lida del sol hasta el ocaso. Esta era su cua-» 
resma, 

. Ramal. Cada uno de los cabos de que m 
componen las cuerdas torcidas de cáñamo, 
esparto y otras materias3 y tambienlas sogas 
y pleitas.—Cabestro d ronzal que está asido 
á la cabeza de la bestia,—Parte d trozo de una 
escalera.—En las minas y cuevas la parte 
que se dirige á la izquierda ó derecha de la 
nave d calle principal.—Parte d división qu© 
resulta d nace de alguna cosa con relación y 
dependencia de ella, como ramas suyas. 

Ramales y Guardamino (ACCIONES DE)„ 
Empezaron las operaciones contra estos pun
tos en 25 de abril de 1836. Hallábanse defen
didos por 24 batallones carlistas mandados 
por Maroto y situados en ventajosas posicio
nes, y atacados por SO batallones de la reina 
mandados por el general Espartero, Este ya 
reconoció' el 27 las cortaduras que los carlis
tas hablan hecho en el terreno, allanándolas 
y haciendo replegar á las numerosas guerr i
llas enemigas de sus primeras posiciones. E l 
28 se atrincheraron las tropas de la reina en 
el alto de Ubal, E l 30 los batallones carlistas 
arrollaron á algunos de la reina y recobraron 
sus posiciones, quedando herido el brigadier 
Tarragual. E l 6 de mayo empezaron las ba
terías de Espartero á atacar á las casas fuer
tes de Ramales, y contra ellas marchaba un 
batallón de Luohana, cuando salid á su en
cuentro un batallón carlista, mandado por 
D . José Fulgosio, el que hubo de huir car
gado por la escolta de Espartero mandad^ 
por su segundo jefe D. Domingo Diilce, y 
también por una compañía de guias al man
do de"D, Joaquín de la Gándara, que salid 
herida A las dos de la tarde abandonaron los 
carlistas las casas fuertes y se replegaron ^ 
Guardamino. Contra este punto jugd la a r t i 
llería en ios días 9 y 10, y el U á la una d@ 
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la tarde se did la señal de combate, atacando 
toda la estensa linea del ejército de la reina, 
adelantando á medida que los carlistas se 
iban retirando y que la escabrosidad del ter
reno lo permitía. E l general Espartero cargó 
á la cabeza de su escolta y echó pie á tierra 
cuando el terreno no permitía avanzar á los 
caballos. E l horroroso fuego de los reductos 
carlistas tendió por tierra mitades enteras de 
granaderos, tres oficiales que sucesivamente 
empuñaron la bandera cayeron muertos, y el 
coronel Bárcena la recogió y llevó hasta las 
últimas posiciones enemigas. Llegó la noche 
del 11, y durante ella se conátrüyeron nuevas 
baterías sobre el terreno conquistado; pero al 
amanecer del 12 recibió un oficio pidiendo 
capitulación, la que fué concedida muy hon
rosa, y los carlistas evacuaron á Gruardami-
no el 13 á las nueve de la mañana, pasando á 
entregar las armas en el cuadro que Espar
tero habia formado. Perdieron 800 hombres 
las tropas de la reina, y los carlistas sobre 
1,000, entre ellos varios jefes superiores. Por 
estos hechos de armas fué nombrado el ge
neral Espartero, duque de la Tictoria. 

Ramas. Llámatise rprnas-madres las que 
Salen inmediatamente del tallo. E l punto de 
partida de estas ramas se denomina cruz ú 
horcadura. Las ramas madres dan origen á 
los ramos, y de estos derivan las ramillas. E l 
conjunto de ramificaciones superiores de un 
árbol constituye la copa. En los árboles mo-
noeotiledónsos no suelen desarrollarse yemas 
axilares, esto es, en los encuentros de las 
hojas, razón por la que sus tallos carecen casi 
siempre de ramificaciones. 

La fresa tiene ramitas rastreras; la patata, 
subterráneas, que adquieren la forma de tu-
l érenlos. 

Ramera. Mujer que hace ganancia de su 
cuerpo entregada vilmente al vicio de la sen
sualidad por el interés. 

Ramí rez (FEANCISCO), Señor de la casa 
de loa Ramírez de Madrid. Se halló en la ba
talla de Zamora contra el rey de Portugal, 
siendo tan señalados sus servicios, que el rey 
católico D. Fernando, le nombró general de 
artillería para la conquista de Granada. En 
1487, estando los reyes sobre Málaga, man
daron á Ramírez que atacase á aquella c i u 
dad; colocando su artillería en paraje propor
cionado, ganó el puente, y puso la bandera 
de Santiago en la segunda torre, derribando 
la de los moros, que luego entregaron la 
ciudad. Recibió una herida en la cabeza, y el 
rey, queriendo premiar sus servicios, le ar
mó caballero en el mismo sitio donde habia 
eiecutado esta acción, añadiendo á sus armas 
el mismo puente y torre qu© espugnó. En la 
íoma de la foFtakm de Salobreila m lé§QS, SÍ 

tenencia de la misma. Habiendp fallecido au 
esposa D.a Isabel de Oviedo, casó en segun
das nupcias con D.a Beatriz Gralindo, llama
da la Latina, que servia á la reina D.a Isabel 
de camarera, consejera y maestra. Subleva
dos los moros de varios pueblos de la Serra
nía de Ronda, pasó Ramírez á sosegarlos, y 
los acometió con su acostumbrado valor, pe
ro con tanta desgracia que perdió la vida en 
una refriega en 17 de marzo de 1501. Edificó 
un hospital llamado hoy de la Latina, y otro 
junto á la iglesia de Atocha. 

Ramírez (GEACIAN) . _ Tronco de la familia 
de los Ramírez de Madrid. Yivia en esta villa 
cuando la ocuparon los sarracenos, y se ret i
ró á un castillo y aldea que estaba en las 
cuestas de Rivas sobre el rio Jarama. En una 
de las visitas que hacia á Nuestra Señora de 
Atocha, no la halló en su. ermita, y buscán
dola por las inmediaciones, la encontró entre 
unas plantas de ballico en el sitio en que hoy 
está su capilla. Apeándose de su caballo, la 
adoró y ofreció edificarla una casa en aquel 
sitio, oferta que cumplió después. Yiendo los 
moros levantar las paredes, creyeron se tra
taba de construir alguna fortaleza contra 
ellos, y salieron contra los trabajadores. Gra-
clan envistió á los enemigos, los venció y 
entró en la vil la, donde recogiendo los cris
tianos que habia en los arróbales, consiguió 
una completa victoria, lanzándolos de Madrid 
en 720 poco más ó mónos. 

Bamirez (EL DOCTOE D . JOSÉ). Pintor 
valenciano del siglo x v n , y uno de los dis
cípulos más aprovechados que tuvo el famo
so Jerónimo de Espinosa. Entre las obras 
que debemos á este hábil profesor, son muy 
celebradas por los inteligentes, umj hermosa 
imágen de Nuestra Señora de la Luz con el 
niño en los brazos, que pintó para el oratorio 
de San Felipe Neri, de aquella ciudad, los 
cuadros del claustro de la misma, y otros 
para diferentes retablos. 

Ramírez (JUAN). Escultor, natural de 
Bordalba, y fundador de la Academia arago
nesa. 

Ramírez de Arellano ¡B . GIL) . Natural 
de Villaescusa de Haro, de los más sabioa y 
eminentes varones de su tiempo; consejero y 
camarista en Castilla de la Inquisición y 
Cruzada, presidente de la Mesta, procurador 
á Córtes por Búrgos: murió en Madrid en 
1618. Escribió «La tumba de San Mülan» 
ilustrada, y otras obras de derecho. 

Ramírez de Arellano (D. Luis). Llama
do el de la feliz memoria, natural de Madrid: 
fué secretario del arzobispo de Toledo don 
Bernardo Sandoval y Rojas, y tambi®?1 
d w p t cl§ ídirma, Pa l pests bigiw y s^"-



HAM, B 521 ^ 

Con oír una 6 dos veces una comedia, Ja re
petía toda entera. Recogió j publicó un libro 
titulado: Ultima linea de la vida, avisos para 
la muerte, en romances así sujos como de 
otros ingenios, que se imprimió en Madrid 
en 1648 en 8 o 

Ramírez de Villaescusa (D. DiEao). Na
tural de Tillaescusa de Haro, á los 16 años 
obtuvo por oposición la cátedra de retórica 
de la universidad de Salamanca; obispo de 
Astorga, después de Málaga, donde edificó 
el palacio episcopal y una torre para dar av i 
so á los navegantes de los corsarios que i n 
festaban aquella costa: fundó en Salamanca 
el colegio mayor llamado de Cuenca. Cape
llán mayor y consejero de la princesa doña 
Juana, á quien acompañó á Flandes cuando 
fué á cacarse: bautizó al emperador Cárlos 
V en 1500. E l papa Adriano V I le llevó con
sigo á Roma: murió en Cuenca en 11 de 
agosto de 1537. Escribió: «Historia de la vida 
y muerte de la reina católica doña Isabel,» y 
diálogos de la muerte del príncipe D . Juan. 

Ramiro I . Rey de Astár ias , hijo de don 
Bermudo el diácono, y sobrino de D. Al fon
so I I llamado el Casto, á quien sucedió; l e 
vantó el tributo de las cien doncellas que se 
pagaba desde el rey Mauregato; y obtuvo 
grandes victorias contra los moros, figurando 
en primera linea la de Clavijo, ganada el 23 
de mayo de 845, en cuyo año se apareció 
Santiago, según la tradición que se conserva 
en el archivo de Simancas. 

Sucedió en el trono, año 824. Príneipe ce
losísimo de las buenas costumbres con que 
reformó el reino. Granó la famosa batalla de 
Clavijo, cerca de Logroño; insti tuyó laórden 
y voto de Santiago, que confirmó el Pontífice 
Alejandro I I I en 1175; casó con Doña Urraca; 
murió en Oviedo á 2 de febrero de 850. 

Ramiro 11. Rey de León por renuncia del 
reino de D. Alonso I V el monje. Empezó su 
reinado en 931, retirándose al monasterio d© 
Sahagun; pero dejando en el mismo año la 
vida monacal, se volvió á León con intento 
de recobrar el reino; pero habiéndole preso 
su hermano el rey D. Ramiro, fué llevado al 
monasterio de San Julián .y Santa Basilisa, 
donde para ejemplar castigo de su atentado 
le sacaron los ojos. 

Hallándose gravemente enfermo en Toledo, 
D. Ramiro renunció el gobierno en su hijo 
D. Ordeño en la víspera de la Epifanía del 
Señor, dia 5 de enero de 950, falleciendo á 
fines del mismo año. Casó con Doña Teresa 
de Navarra. 

Ramiro I . Rey de Aragón, hijo de don 
Sancho ©1 mayor, y de D.a Caya; sucedió á 
«ra padre en 1PSI4, y en 1035 tomó los tí tulos 
a® ?8|r drfiifagaíi^ S0tea?b@ y Ája^cra, A l 

entre él y su hermano D. Garda, rey de Na
varra, cuya guerra fué funesta para el d© 
Aragón. También hubo diferencias y disen
siones entre D . Bamiro y su hermano pater
no D. Fernando, que lo era de Castilla,sobre 
la posesión de la ciudad de Calahorra y su 
término. Para determinar la victoria nombró 
Ramiro por su parte á Martin Gómez, uno 
de los más valientes que se conocían en Es
paña. Fernando escogió al famoso Ruy Diaz 
de Vivar, vurgalmente llamado el Cid. Pues
tos en el palenque pelearon denodadamente 
ambos caballeros; pero el Cid salió vencedor, 
por lo que quedó adjudicada la ciudad de 
Calahorra al rey de Castilla en 1034. Los mo
ros, aprovechándose de las disensiones entre 
los reyes cristianos, rompieron las hostilida
des contra Ramiro. Presentóse entóneos el 
monarca aragonés, y la fortuna le marcó el 
camino de la victoria, haciendo tributarios 
suyos á Almugdavir, rey de Zaragoza, y á 
Almudafar, que lo era de Lérida. E l de 
Huesca, aunque más determinado, tuvo que 
sujetarse al vencedor D, Ramiro, No conclu
yeron aquí sus gloriosas hazañas. Más atre
vido cuanto más afortunado acabó de despo
jar de los castillos y fuertes á los infieles que 
ñabian quedado en Sobrarbe y Riyagorza, y 
prosiguió su gloriosa empresa hasta enlazar 
su reino con el señorío de Pallás. Apénas 
descansado de las fatigas de la guerra, se 
ocupó en arreglar sus Estados. En 1063 su 
sobrino D . Sancho, hijo de Fernando, rey de 
Castilla, jun tó numerosas huestes, y declaró 
la guerra á su tio D . Ramiro, sin que se sepa 
el motivo que tuvo para ello: á fia de asegu
rar mejor el golpe, se confederó con los mo
ros de aquellas comarcas, y en particular 
con los de Zarasfoza. Murió D . Ramiro en 8 
de mayo de 1063, y los aragoneses deposita
ron su cadáver en el monas terio de San Juan 
dé la Peña. Tuvo de su mujer D.a Hermesen-< 
da/que falleció en 1049, al infante D . San
cho Ramírez, que le sucedió en sus Estados, 
á D. García que fué obispo de Jaca, á doña 
Sancha que casó con el conde de Tolosa, á 
D.a Teresa, mujer que fué de Guillen Be l -
tran, conde de Provenza, y ademas un hijo 
natural que se llamó D. Sancho. 

Ramiro I I , llamado el MONGE. Rey de 
Aragón, sucesor de D . Alonso Sánchez. Se 
dedicó al estado eclesiástico, y fué abad del 
monasterio de San Ponce de Torneras y del 
de Sahagun; después obispo de Burgos, lue
go de Pamplona, y por último de Roda y 
Barbastro. Muerto su padre y no dejando su
cesor legítimo de su esposa doña Urraca, los 
aragoneses le eligieron por rey, cuando es
taba desempeñando la silla episcopal en 
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mtUé con doSa Inés, herjnana del conde de 
Poitiers. Ramiro faS aclamado rey en Hues
ca en 113á, de donde pasó á la v i l la de Ara 
gón y después á Zaragoza, á confirmar los 
prmlegios de aquella catadral. Por este 
tiempo el arzobispo de Tarragona pasó á 
conferenciar con D, Ramiro para tratar de las 

Ítaces entre él y el rey D. Alonso de Casti-
que alegaba pertenecería los reinos de 

Aragón y Navarra, por ser D . Ramiro sacer
dote. Mióntras el arzobispo atajaba los males 
que podrían resultar de esta contienda, sele= 
vantd el pretendiente con un gran ejército, y 
entrando por las fronteras d^Navarray Aragón 
se apoderó á viva fuerza d^ muchos castillos 
y lugares. No pudiendo D . Ramiro empren
der su defensa por ser sus fuerzas inferiores, 
se refugió en el monasterio de San Juan de 
la, Peña, con varios prelados y rieos-hombres 
que le seguían, y no considerándose aún se
guro, se trasladó á las montañas de Sobrar-
be, permaneciendo en el castillo de Monclus 
hasta fines de febrero de 1135. E l rey de 
Oastilla entró en concordia con D. Ramiro 
con ta l que éste tuviese enfeudo todas las 
villas y castillos que le habia ocupado, y á 
más que se le declarase vasallo: D.Ramiro 
accedió; pero consiguió libertarse de una de
pendencia tan ominosa después do la toma 
de Cuenca. D . Alonso de Castilla se confe
deró con Gfarci-Ramirez, rey de Navarra, y 
ge encendió de nuevo con este motivo la 

ffuerra entre aragoneses y navarros. Rotas 
as hostilidades, determinó D.Ramiro pasar 

á Pamplona para, verse y tratar de la paz con 
don Garci-Ramirez, y éste le trató en la apa
riencia con las mayores muestras de afecto; 
pero sabiendo luego D. Ramiro que se tra
taba sólo de su ruina bajo aquella falsa amis
tad, h u y ó sigilosamente de la ciudad, y G:ar-
oi-Ramirez, que vió burladas sus intencio
nes, volvió á declarar la guerra á los arago
neses. No pudiendo D. Ramiro resistir tan
tas desgracias, n i encontrando persona que 
le aconsejara bien, tuvo que enviar secreta
mente un mensajero al abad del monasterio 
dé San Ponca de Torneras, paia que le dijese 
lo que debia hacer, y éste, entrando con 
aquel enviado en un huerto, se entretuvo en 
presencia suya en ir cortando y derribando 
con una hoz los cogollos más altos de todas 
las plantas y yerbas que en dicho huerto ha
bia, dándole por respuesta dijese al rey lo 
que habia visto. Hizo lo así el mensajero, y 
D . Ramiro, que era hombre de mucha com
prensión, entendió el emblema del abad y 
deteirminó ponerlo en práctica. Convocó Cór-
tes en Huesca, y les propuso un enigma muy 
raro; les dijo que intentaba mandar construir 
a a á campaña, cuyo sonido se oyese por todo 
§1 rgino; así lo hizo sin duda, pues la qampa-
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na ideal que mandó construir, hablando mis** 
tafóricamente, resonó en todo Aragón caá 
harto miedo y sobresalto de los que la oye
ron, pues mandó prender y cortar las cabe
zas de 15 ricos-hombres y mercaderes arago
neses que habían sido los mayores y más 
exaltados revolucionarios. Después hizo con
federación con D.Alonso de Castilla, y entre
gándole el reino de Zaragoza con Calatayud, 
Daroca y Tarazona; y cansado por último de 
las inquietudes que le habia causado el go
bierno, renunció el cetro á favor de su hija 
doña Petronila, casada con D, Ramón Ee-
renguer, conde de Barcelona. En 1137 volvió 
á convocar Córtes en Huesca, declarando en 
ellas la intención que tenía de entregarse 
otra vez á la vida claustral en San Pedro de 
Huesca. Quedó D. Ramón Berenguer suce
sor del reino, declarándole límites suyos de 
parte de Ariza hasta Herrera, y de allí á Za
ragoza y Tudela, con las villas y castillos 
que se incluyen dentro de estos términos, 
"Volvióá profesar la regla monástica en el 
propio año y murió en agosto de 1147. 

Ramiro I . Octavo rey de León, hijo da 
D.Bermudo l y de doñaOsenda: nació en 787 
y sucedió en el trono á su primo D . Alfon
so el Casto en 843. Murió D . Ramiro en §50 
habiendo disfrutado siete años de reinado. 
Fué tan piadoso como valiente, y así lo acre
ditan las fundaciones que hizo de várias 
iglesias, entre ellas las de San Miguel de 
Lino, y de Nuestra Señora en el monte lla
mado Naraazo, y fué sepultado en Oviedo en 
la capilla destinada á los reyes en la iglesia 
de Santa María, Le sucedió en el reino su hi^ 
j o D . Ordeño. 

Ramiro I I . Decimoquinto rey de León, 
hijo de Ordeño 11 y de doña Elvira. Era go
bernador de Visco, cuando D. Alonso IY , 
su hermano mayor, determinó renunciar la 
corona á favor suyo, puesto que había hecho 
intención de retirarse al monasterio de San 
Facundo. Dió á los moros la famosa batalla 
llamada de Simancas, en agosto de 938. Mn-
rió en León en enero de 950 después de ha
ber dado escesivas muestras de valor en las 
guerras contra los infieles, y fue sepultado á 
los piós de, la iglesia de San Sal viador que 
habia edificado para su hija. 

Ramis (JUAN). Notable botánico español. 
Nació en Mahon ©a el año 1746 y murió en 
1819, siendo el autor de un Spemnen anima--
lium, óegetahilium et mineralium in instilfi M i " 
norica frequentorium, con los nombres cientí
ficos y vulgares, que se habia publicado en 
Mahon en el año 1814. Hernández {Rafael} 
dió á luz unas ReflexionesQoniízxizs á l g e b r a 
de Ramis, y éste imprimió su Oontesfaem, 
que áíGlngdx iumMesfiMsfa justificativa por 
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Rámneas. Arbolitos y arbustos. Hojas 
genciUas, ^ frecuentemente alternas y estipu
ladas; cáliz con cuatro <5 cinco lóbulos, adhe
rido al pvario; corola, cuando eziste, de cua
tro 6 cinco pétalos; cuatro 6 cinco estambres 
opuestos á los mismos, pericarpio casi siem
pre indehiscente. 

Ramón Berenguer. Véase BERENGUER: 
IV conde de Barcelona. Empezó su gobierno 
enl9de ju l io de 1131.Casó en 1137 con doña 
Petronila de Aragón, hija j heredera del rey 
D. Ramiro el monje, y reunió con este ma
trimonio en su muerte y la de su esposa las 
dos coronas en las sienes de su hijo D . A l o n 
so el Casto; pasando á Zaragoza, donde fue
ron grandes los regocijos y el aplauso del 
pueblo que le llamaba padre de la patria,, aa-
tor de la paz y felicidad del reino . 

Murió en el Burgo de San Dalmacio de 
Gónova, á 6 de agosto de 1162; su cuerpo se
pultóse en el monasterio de Ripol; á los 47 
aüos de edad, viajaba para Turin donde iba á 
conferenciar con el emperador de los roma
nos Federico Barbarroja, sobre el casamien
to de su sobrino D. Ramón Berenguer con 
Doña Rica, viuda del de Castilla D . Alonso, 
que acababa de concertarse. 

En el testamento insti tuyó por heredero 
de sus Estados á su hijo mayor D . Ramón; á 
la reina doña Petronila, su esposa, le dejó 
para su manutención las villas y castillos de 
Besalú y Rivas, poniendo á todos sus hijos 
bajo la tutela dé Dios y del rey de Inglaterra 
su gj-ran amigo, disponiendo que su cadáver 
fuera enterrado en el monasterio de Santa 
María de Ripoll , donde yace en un sepulcro 
sostenido por ocho columnas de piedra, las 
armas de Cataluña y la efigie del conde sen
tado con espada y cetro y el siguiente letre
ro: Dux ego de mafre, Rex conjuge, Marchio 
Mmte, fame fregi mauros, dum tempore degi; 
Btsinejactura, tenui Domino súa ju ra . 

Ramos (DOMINGO DE). En este dia (1.° de 
abril), recuerda la iglesia la entrada t r i u n 
fante de Jesucristo en Jerusalen, cuando ro
deado de un pueblo numeroso, fué aclamado 
rey de Israel, victoreado y festejado con pal-
más y ramos de árboles. Para representar 
este memorable suceso, bendice las palmas y 
olivos que se llevan en la procesión, y canta 
el glorioso himno «Grloria laus,» y otras an
tífonas y cantos alusivos á la festividad. 

Rampanta. Dícese en heráldica de los 
animales terrestres que parece se enderezan 
sobre los piés, como por lo regular se pinta 
el loon, que viene á ser en el sentido de la 
llanda, pues no se levanta perpendicularmen-
te Como el palo, n i queda paralelo, como la 
saja: esta voz se espeeifiqará en todos, y aun-
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que deje d© íeferírse en io« leoft ,̂ gfrifoeí 
leopardos leonados, debe entenderse lo eatáp, 
porque rara vez tienen otra postura, y cuan-r 
do la tengan se espresará. Se esceptiían de 
esta regla los caballos, toros, lobos, zorras y 
cabras por tener su término particular cada 
uno cuando se dibujan en el espresado sen
tido. 

Ramus , en francés la Rameé (PEDRO). 
Célebre filósofo; nació en el Vermandois h á -
ciael año 150t, de una familia pobre. Fué 
una de las víctimas del dia de San Bartolo
mé (1572), siendo degollado en su colegio de 
Presles. Ramus se ocupó especialmente en la 
reforma de la lógica, y se le deben también 
importantes mejoras en todos los ramos de la 
enseñanza, en la retórica, las matemáticas y 
la gramática. Sin embargo, prodigá dema
siado en sus escritos las divisiones, y abusó 
del método dicotómico. 

Ranas. Los hatracias 6 ranas no tienen n i 
el espaldar de las tortugas n i las escamas de 
las culebras; su cuerpo está cubierto de una 
piel lisa y desnuda; el corazón de estos ani
males está formado de ípa ventrículo y una 
aurícula, dividida en dos senos por una mem
brana fina, los cuales se comunican entre sí 
por un orificio que tiene la membrana ó abi-
que que los separa; tienen dos pulmones, y 
en la primera época de su vida, branquias ó 
respiración aijuática; esta metamorfosis que 
sufren las ranas en su infancia, las distingue 
de los demás órdenes precedentes. Los pe
queños batracios al salir del huevo son muy 
parecidos á los paces, por la forma de su 
cuerpo, y por tener branquias; en este esta
do se les llama renacuajos. Conforme van cre
ciendo se desarrollan las estremidades, los 
pulmones, y desaparecen las branquias y la 
cola, tomando así la forma que deben conser
var durante su vida. 

E l órden de los batracios ge divide en tres 
familias: 1.* Amros; 2.* ürodehs; 3.a Bran-
quiferos. 

Los batracios comprendidos en la primera 
familia se distinguen: por tener branquias 
en el estado de renacuajo, las que en su 
completo desarrollo orgánico son sustituidas 
por pulmones; no tener cola y hallarse sus 
estremidades en un estado de desarrollo 
perfecto: la rana y el sapo pueden servir de 
ejemplo. Los urodelos se distinguen en que 
ademas de ser sustituidas las branquias por 
pulmones en el completo desarrollo de estos 
animales, tienen cola y estremidades perfec
tamente desarrolladas, como la salamandra, 
comím y el tritón. Los branquíferos se dife
rencian de las dos familias anteriores por te
ner branquias y pulmones que funcionan s i 
multáneamente en su desarrollo mié (jompíe-
to; ts l̂es son las sirmas. 
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Báttula. Tumor que se forma debajo de 

la lengua al ganado caballar y vacuno. 
Ranunculáceas. Yerbas 6 arbustos tre-

Sadores. Hojas sencillas, comunmente loba-
as, con pecíolos ensanchados por sú base; 

de tres á seis sépalos; corola, cuando existe, 
con número igual, doble 6 triple de pétalos; 
estambres j pistilos en número indefinido; 
carpelos numerosos, con una <5 muobas semi
llas que contienen albúmen. 

Rapaces. Las aves de rapiña tienen el p i 
co fuerte j ganchudo, las uñas también 
fuertes j cortantes, cuyo conjunto recibe el 
nombre áe garras; las alas son bastante gran
des, j los músculos que las mueven están 
muy desarrollados. Se alimentan de toda 
clase de animales, y también de carnes en 
descomposición. Se las ve marchar por el 
aire con vuelo ligero, silenciosas, 6 sin graz
nar más. que por intervalos, y dirigir hácia 
todos los puntos su penetrante vista para 
descubrir su presa. Las aves de rapiña se 
dividen en dos familias: 

1.a DIURNAS.—2.a NOCTURNAS. 
Las aves comprendidas en la primera fa

milia, como su nombre lo indica, cazan de 
dia, sus ojos son proporcionados y laterales, 
las plumas fuertes y bastante largas, y tres 
dedos dirigidos hácia la parte anterior; tales 
son los buitres y los aleones. Las aves noc
turnas, 6 que cazan de noche, tienen la cabe
za bastante voluminosa, los ojos grandes y 
snteriores, las plumas suaves, y el dedo es-
terno movible hácia adelante y hácia atrás. 
Estas se alimentan de presas vivas. Corres
ponden á esta familia los buhos, el mochuelo 
y la lechuza. 

Bapaeidad. Inclinación 6 vicio de robar 
y quitar lo ajeno, y se dice también de las 
aves de rapiña y de algunas fieras. 

Eapp. General y par de Francia: naci<5 
en 1772 y murió en 1821: fué ayudante de 
campo del general Desaix, y después del pri
mer cónsul: desempeñó una comisión en Sui
za, siguió á Napoleón á Alemania y se dis
t inguió en Austerlitz y en la defensa de 
Dantzig. Después pasó al servicio de ios 
Borbones: dejó escritas unas Memorias. 

üaquel . Segunda hija de Laban, inspiró 
amor á su primo Jacob, que para obtener su 
mano, consintió en servir 7 años á su tio. A l 
cabo de aquel tiempo, Laban, valiéndose de 
astúcias, susti tuyó Lia, su hija primogénita, 
á Raquel, y Jacob se vió obligado á servir 
todavía otros 7 años para unirse con la que 
amaba. Raquel no tuvo prole en 6 años; pe
ro luego dió á luz un niño, llamado José, y 
16 años después, otro que recibió el nombre 
de -Benismip, J nlé ©líftás Jóviu de log hijos 

hebrea, de la cual dicen se apasionó ciega
mente el rey de Castilla D , Alonso VllJL, y 
abandonó á su esposa la reina doña Leonor 
de Inglaterra, á los pocos dias de casado, 
encerrándose con su amante en la imperial 
ciudad por espacio de siete años; disgusta
dos los grandes con este escándalo, y com
padecidos de la reina, asesinaron á la judía 
en el propio palacio en 1178. Los hijos que 
doña Leonor dió á luz en los primeros años 
de su casamiento, desvanecieron los desviog 
del rey, y los estremos de dolor» que hacia 
por la muerte de la j ad ía , 

Raquilda ó Rachilda. Reina de Suecia, 
esposa de Ingo I I . Ocupó el trono en los p r i 
meros años del siglo xri, y con su celo con
tribuyó á establecer el cristianismo en sus 
Estados. Los suecos, por reconocimiento á 
Raquilda, eligieron rey después de la muer
te de Sverker I (1155) al esposo de su hija 
Cristina, que habia heredado las virtudes de 
su madre. Este rey fué EriCo I X , llamado el 
Santo, que en los cortos años de su reinado 
unió á las cualidades de un buen príncipe, 
la sabiduría de un legislador. 

Rarefacción. Acción por la cual un cuer
po se dilata y estiende, haciéndose ménos 
densas las partes que le componen. 

Rasori. Médico; nació en Parraa en 1766 
y murió en Milán en 1837; era hijo del far
macéutico mayor del hospital de Parma. Se
gún Rasori, casi todas las enfermedades pro
vienen de causas estimulantes, y por consi
guiente deben tratarse por contra-estimulan
tes: esta doctrina sugerida por los escritos de 
Brown, preparó la de Broussaís. 

Rastrillada. Una palizada que se usaba 
en las puertas de los castillos antiguos, lla
mada en fortificación órgano, que son unos 
rastrillos levadizos en forma de rejas calzadas 
compuestas de hierro; también se dice délas 
puertas de esta clase llamadas rastrillos. 

Rastril lo. Instrumento con que se limpia 
el lino ó cáñamo.—Compuerta que se echa 
en las puertas d é l a s plazas de armas para 
defender la entrada, y se levanta cuando se 
quiere.—Puerta de las empalizadas, con unos 
picos en la parte superior.—En los instru
mentos ó bocas de fuego la pieza algunas ve-
ees cavada ó rayada en que hiere el pedernal 
para que salte el fuego.—Entre labradores, 
rastro.—Entre los cerrajeros una especie de 
guarda en las llaves.—Plancha de hierro que 
se pone en la cerradura donde entra el ras
t r i l lo . 

Rastrojera. Todo el distrito _ de tierras 
que han quedado de rastrojo.—Tieiápo que 
duran en la tierra los rastrojos. 

Rastrojo, Residuo de las oañas de te 



RA.Í — 5 
Rasura (Nu^o NÜÑEZ) . Juez supremo de 

Castilla. Nació á fines del año 789 6 p r inc i 
pios de 790 en la vil la de Ámaya, de donde 
faé señor y conde. Fué su abuelo el conde 
D. Rodrigo, soberano de Castilla, y su padre 
D. Ñuño Rodríguez, que confió su educación 
á un monje de San Martin de Tama, llamado 
Mauro. A. la vasta instrucción y al celo casi 
paternal de éste, debió el jó ven Rasura una 
educación sólida, que le grangeó el aprecio 
y el respeto en la sociedad y en la milicia. 
Bn los continuos cboques que sostenían los 
castellanos contra los sarracenos, figuró Ñ u 
ño Rasura como guerrero y como político, 
por lo que los historiadores no han vacilado 
en darle los títulos de buen soldado y p ru 
dente consejero. A los 35 años de edad casó 
con doñaArgilo. Elegido para eljalto y espi
noso cargo de juez supremo dé Castilla, go
bernó con tanta sabiduría como prudencia, 
como lo prueba, entre otros documentos, el 
fuero de Castilla formado por el del Aibe-
drío, en que Rasura tuvo gran parte. Murió 
este ilustre varón el año 872. Sobre la facha
da de la sala capitular de Bárgos se ve una 
estatua de piedra dedicada á su memoria, y 
al pié de ella se lee la siguiente inscripción: 

Níenio Rasure civi sapientiss, 
Gmtatis clipeo. 

Rate?©, ra. Que va arrastrando por la 
tÍ9rra.-~-Se dice de las aves que van volando 
muy cerca de la tierra.—Ladron que hurta 
cosas de poco valor ó de las faltriqueras.'— 
Bajo en sus pensamientos ó acciones, ó v i l y 
despreciable. 
C¡Ratificar. Tomar nueva declaración á los 
testigos para que se ratifiquen en la primera. 
—Aprobar un tratado hecho por otro en 
nuestro nombre. 

Ratisbona. «Regensbur» en a l emán , 
«Castra regina, Augusta Tiberii» entre ios 
antiguos, «Regisburgium y Ratisbona» en
tre los modernos: ciudad del reino deBavie-
ra, capital del círculo del Regen, á orillas del 
Danubio y el Regen, á 17 l i 2 leguas N . E . de 
Munich, con 26.000 habitantes. Es obispado, 
tiene catedral, palacio episcopal y casa de 
ayuntamiento (en donde se reunia la Dieta). 
E l obispo de Ratisbona era ántes príncipe 
del imperio, y el obispado tenia el t í tulo de 
Principado. Fué erigido en arzobispado en 
1805, y el arzobispo Cárlos de Dalberg, llegó 
á ser primado de la iglesia católica de A l e 
mania; pero en 1810, aquel príncipe fué nom
brado gran duque de Francfort, y Ratisbona 
cedida á la Baviera, que la conservó en 1815. 
En 1S17 el arzobispado volvió á ser obispa
do, i as Dietas del imperio se han celebrado 
en Ratisbona desde 1662 hasta 1806. Se Ua-
íaa Liga de Ratisbona la que formaron los 

católicos en 1524 para oponerse á los pro
gresos de la reforma. 

Ratiier. Sargento del ejército francés de 
los que tomaron parte muy activa en la re
volución de 1848, elegido después diputado 
de la Asamblea. 

Rau (CARLOS) . Archivero de la segunda 
cámara del gran ducado de Badén, jefe que 
fué de la secretaría del Parlamento de Franc
fort: murió en Garliruh el 11 de diciembre 
de 1855. 

R a v a ü í a e (FRANCISCO). Asesino de E n 
rique I V : nació en Angulema hácia 1579, 
fué sucesivamente clérigo ú ordenado in sa-
cris, ayuda de cámara, maestro de escuela y 
procurador en su ciudad natal, y vistió el 
hábito de donado en un viaje que hizo á Pa
rís . Obcecado por frecuentes visiones, y ha
biendo oido decir que Enrique iba á declarar 
la guerra al Papa, creyó ejecutar un acto 
meritorio asesinándole (14 de mayo de 1610). 
Preso inmediatamente, fué descuartizado al 
poco tiempo, y aunque se sospechó tuviese 
Cómplices, no pudieron descubrirse. 

Ra val (DON SEBASTIAN.) Floreció en los 
últimos años del siglo x v i y á principios del 
xv i i . Fué maestro de la catedral de Palermo. 

Rávessa (LSGACION DE). Provincia de los 
Estados de Italia, entre las de Ferrara al N . , 
Bolonia ai N . O., Forl i al S. E., la Toscana 
al S. O, y al S., y el Adriático al E. Tiene 
13 leguas 1|;2 de largo y 6 de ancho. Se com
pone de la parte septentrional dé la antigua 
Romanía. 

R á v e n a (EXARCADO DE) . La provincia 
principal de la Italia griega; comprendía el 
S. de la Venecia y el E . de la Flaminia; su 
parte meridional se estendia entre los Ape
ninos y el Adriático; tenia por limítrofes á 
los Ducados Lombardos y al de Roma; su ca
pital , así como de toda la Italia griega, era 

v BATALLA DE). E l rey D. Fer
nando el Católico habia hecho liga con el Pa
pa y los venecianos, no sólo para la defensa 
del estado de la Iglesia, sino para contrariar 
al rey ds Francia que protegía abiertamente 
al de Navarra, rival de Fernando desde que 
éste se habia casado con una nieta de doña 
Leonor, reina que fué de Navarra. Las hosti
lidades comenzaron de nuevo en Italia, de 
donde se trataba de arrojar á los franceses; 
pero el ejército de estos, mandado por Gas
tón de Foix, duque de Nemours, por el ma
riscal de Trivulcio y el caballero Bayardo, 
consiguió várias ventajas, y después de haber 
hecho levantar el sitio de Bolonia y cogido á 
Brescia, que estaba por los venecianos, se 
dirigió hácia Rávena. Entóneos los españo
les y'sus auxiliares, mandados por el virey 
de Nápoles, D . Pedro Cardona, y por Q\ 



éonde Pedro Navarro, salieron á presentar la 
batalla: dióse ésta el 11 de abril de 1512 j el 
campo quedó por los franoesesi pero al fin de 
la jornada, cuando los españoles se iban re
tirando en buen drden, el duque de Nemours 
quisó dar una carga, y entónces cayó herido 
mortalmente, de modo que la batalla salió 
inás costosa á los vencedores que á los ven
cidos. 

Eávená (EL ANÓNIMO M ) . Con este nom
bre se designa al autor desconocido dé un 
tratado de geografía, cuyo manuscrito se en
contró en Rávéna, j publicó por primera vez 
en í t ó s el P. Porofieron, con el título de 
«Ü.Bonymi Ravennatis de geograpbia l i b r i 

1688 en 8.° E l editor presume que aquel 
autor vivió en el siglo v n . No es más qu® 
una compilación mediana, en que abundan 
los solecismos y barbarigmos. 

Ráxis (PEDRO DE). Pintor español, que 
vivia en Granada con gran crédito á fines 
deí siglo x v i . Son de su mano, entre otras 
de las obras qiie ejecutó, doce cuadros y el 
dorado del retablo mayor de San Jerónimo; 
la Transfiguración del Señor, la Concepción, 
y Uñ cuadro grande que representa á San 
Joaquín y á Santa Ana arrodillados delan
te de la Virgen, que pintó para el mismo 
Convento; una Concepción del tamaño del 
natural, que hizo para la sala capitular del 
Sacro Monte, y otros muchos dé estraordi-
nario mérito qúe pintó para diferentes tem
plos de aquella ciudad y otros puntos. 

Rayo. Linea recta por donde se conside
ra que va ó se dirige alguna cosa.—Linea de 
luz que procede de algún cnerpo luminoso, y 
especialmente las que vienen del sol.—Por
ción de fuego eléctrico vivísimo que, des
prendido repentinamente de Una nube, ejer
ce su violencia contra algún objeto terres
tre.—En la rueda el palo rollizo que se fija 
en el que llaman cubo de una parte, como 
correspondiente al centro de la rueda, y de 
la otra en la circunferencia de ella.—Arma 
de fuego.—Cualquier cosa que tiene gran 
fuerza ó eficacia en su acción.—El que es 
muy vivo y pronto de ingenio, y el que en 
otras acciones tiene prontitud y ligereza.— 
Sentimiento intenso y pronto de algún dolor 
¿n ^arte determinada del cuerpo.—Estrago, 
infortunio ó castigo improvisó y repentino. 
—Se uáa como interjección para esplicar el 
dolor ó mal que se empieza á sentir 6 se te
me, ó la gran estrañeza que causa alguna 
cosa. 

Razáá. Yéase HOMBRE. 
Razón. Reunión de lás facultades inté^-

lectualés.—Perfección de la voluntad.—Co-
aociraiento de la manera de dirigir lás ope-
ráciones de nuestra alma.—Conocimiento de 
ísls wdades úti les ¡á l?i feligidaíd.—FaQultad 

trascendental con que el alma, concibe lag 
íeláciones de causa y efecto, sustancia y cua« 
lidad, tiempo, espacio, etc.—Acto del enten
dimiento ó discurso.—Equidad en las com
pras y ventas.—Cómputo, cuenta, cálculo.—» 
Orden y método de alguna Cosa.—Justicia 
rectitud en las operaciones ó derecho para 
ejecutarlas.—La misma espresion, voz ó pa
labra que esplica el concepto.—Motivo, cau
sa.—Cuenta, relación.—Argumento, prueba. 
—Respecto ó relación mutua qtíe tienen en
tre sí dos cantidades de un mismo género.—. 
Relación que dicen dos números entre sí en 
órden á la medida de los intervalos músicos. 

Razón (del lat. ratio, m's, cuantidad, mag« 
nitud, proporción). Efectivamente, se llama 
razón el cociente de dos cantidades, porqué 
espresa la magnitud relativa de una respecto 
de otra; las veces que una es mayor qúe otra. 
—Llámase también razón la diferencia entre 
dos cantidades; y entónces se llama la pri-» 
mera razón geométrica, y esta última arümeti-' 
ca. Da modo que en general, razón es el re
sultado de la comparación de dos cantidades, 
ya sea viendo las unidades que una tiené 
más qúe otra, ó cuantas veces una contiene 
á otra.—Compuesta, suele llamarse así el pro
ducto de dos razones, ó la razón de dos pro
ductos.—Arcete, se llama así la razón de dos 
cantidades cuyo cociente es constante; ó in 
versa, cuando el producto es constante. Por 
ejemplo, un número de metros de tela y su 
precio son cantidades que están en razón d i 
recta, ó son directamente proporcionales, 
poique su cociente será siempre el mismo, el 
valor de un metro. E l número de hombres 
que han hecho una obra y la parte que ha 
hecho cada uno son cantidades que están en 
razón inversa, ó son inversamente proporcio
nales, porque su producto es siempre el mis
mo, la magnitud de la obra. 

Re. Preposición inseparable que sólo se 
usa en composición.—Segunda vez de la mú
sica de las seis del hexacordo, que sube un 
punto más que él . 

Rea. Diosa á quien se identifica con C i 
beles y se mira como esposa de Saturno. Fué 
madre de Júpi ter , Neptuno, Pluton, Vesta y 
Céres. Cuando daba á luz algún hijo, entre
gaba á su marido una piedra para que la de
vorase en lugar del recien nacido, porque 
sabiendo aquel dios que uno de sus hijos de
bía destronarle, habia resuelto estérmínarlos 
á todos. Cuando Júpi te r artojó á Saturno del 
cielo, siguió á sú esposo á Italia, en donde le 
ayudó á hacer florecer la agricultura y las 
buenas costumbres, por lo que se dió el nom
bro de siglo de Rea á la edad de oro. 

Reacción. Fuerza qué un cuerpo iínpéli-» 
do por otro ejerce contra este, igual y con
traria i la fuerza ijapelente.^B^^^ade és-* 



lueísos contra la ejecución de un propósito, 
producidos por la fuerza misma émpleáda 
para asegurar su logro.—Rechazo que suele 
producir la-violencia misma de un impulso. 

Real. Que tiene física y verdadera exis
tencia:—Que toca ó pertenece al rey.—Gran
de, magnífico, suntuoso.—Cierto, verídico. 
—Ingenuo en el trato, y que no Usa cautelas 
ni reservas.—G-eneroso y noble.—Dícese de 
la nave principal de testas coronadas y reinos 
independientes —Muy bueno.™Campo don
de está acampado un ejército.—Sitio en que 
está la tienda de la persona real ó del gene-
yal.^-Cuerpo del ejército.—Moneda del valor 
de treinta y cuatro maravedís, que es la que 
hoy se llama real de vellón.—De á cincuen
ta. Moneda de plata del peso y valor de 
cincuenta reales de plata doble.—De á cua
tro. Monedado plata del valor de la mitad 
del real de á ocho.—De á dos. Moneda de pla
ta del valor de la cuarta parte de real de 
a ocho. — De agua. Porción ds ella que 
corre por un caño , que tiene la boca del 
tamaño de un real de plata.—De á ocho. 
Moneda de plata que contiene el peso y va
lor de ocho reales de plata.—De á ocho de 
María. Moneda de plata que s@ fabricó en el 
año de 1686, correspondiente al valor de do
ce reales de vellón.—De minas. En Nueva-
España el pueblo en cuyo distrito hay minas 
de plata.—De plata. Moneda que en lo anti
guo valia lo mismo que el real da vellón y 
que vale hoy 17 cuartos. 

Rea! de agua. Medida que se emplea en 
Madrid para apreciar el caudal -de aguas de 
las fuentes. Este nombre procede de supo
nerse que es la cantidad de agua que sale 
por un orificio del diámetro de un real de ve
llón; pero es muy dificil determinar este d iá 
metro, pues unos lo suponen de 6 I j2 lineas 
y otros de 7. Ademas, para medir el agua 
que sale de un orificio, no basta la magnitud 
de este, sino que es preciso saber la veloci
dad debida á la altura de carga, pues si el 
agua sale más ó ménos aprisa, dará un mis
mo orificio más ó ménos caudal. 

Un real de agua equivale á 3 pulgadas c ú -
Hcas por segundo, ó á 189 pulgadas cúbicas, 
6 1.466 cuartillos por minuto, ó á 6 \\4z piés 
cúbicos ó 68 azumbres por hora, ó á 150 piés 
cúbicos ó 100 cubas ordinarias en veinte y 
cuatro horas. 

Con arreglo á esto, 1 pié cúbico por segun
do equivale á 576 reales de agua, y una p u l 
gada cúbica por segundo, corresponde á 50 
pies cúbicos en veinte y cuatro horas. 

La pulgada de fontanero francesa equivale 
á 17,% pulgadas cúbicas españolas por se
gundo, y corresponde á poco ménos de 6 rea
les de agua. 

E l de^ímétró súbi to por segundo Qoifes-* 

pon de próximamente á 26 I r rea les de agua. 
E l réal de agua se stibdividé po? mitades 

sucesiias en medios reales, cuartillos, medios 
cuartillos y pajas. 

Realsages. Los pueblos de dominib real, 
que no hayan estado bajo la jurisdicción se
ñorial, y no tengan armas propias, pueden 
blasonar las armas de los que les Conquista
ran de los moros, de sus fundadores, ó las 
reales pertenecientes á las provincias en qué 
estén, ó al reino antiguo en la división p r i 
mitiva. 

Realistas. Secta escolástica opuesta á la 
de los nominales, sostenía qUe las idéas ge-
neraj.es tienen un objeto real, separado' dé las 
cosas y de nuestro entendimiento. Esta doc
trina, que tiene su origen en la filosofía de 
Platón, dominó en laEdád media, y tuvo por 
principales defensores en los siglos x i y XH 
á San Anselmo de Cantorbery, Gruillermo de 
Champeaux, Amaury de ChartreS, Santo To
más, etc. Después de haber hecho condenar 
en muchos Concilios á los nominales como 
hereges, el realismo sucumbió á loS ataques 
de Occam, Hobbes, etc. Eh el dia se mira 
como un error evidente. 

Resismur (RENATO ANTONIO FjaÉCHAtJLT 
DE). Físico y naturalista; nació en la R ó 
chela en 1683 y murió en 1757. En 1708 fué 
admitido en la Academia de las ciencias, y 
por espacio de 50 años estuvo ocupado en in
vestigaciones sobre la historia natural, la f í 
sica general y la tecnología. Sus trabajos 
sobre la cementación y blandura del hierro 
fundido, sobre la fabricación de la hoja de 
lata, y sobre la porcelana, son de los más 
útiles y preciosos que puede enumerar la 
ciencia. Ss le debe el termómetro qué lleva 
su nombre, y que está dividido en 80 grados; 
le dió á conocer en 1731. Reauínur és el au
tor del primer método botánico á qué ha po
dido darse el nombre de sistema. Por su i n 
fluencia, aún más que por sus trabajos, con
tr ibuyó al vuelo que tomaron las ciencias de 
observación y de aplicación en el siglo xv in . 

Eebañ®. Hato de ganado.—Conjunto de 
muchas cosas diferentes.—Congregación d© 
los fieles respecto dé sus pastores espiri
tuales 

Rebeca, iüsposa de Isaac, de la cual hace 
mención la sagrada escritura. Estando en 
cinta de dos niños gemelos (Esaú y Jacob), 
sintió que luchaban en su seno, y consultan
do al Señor sobre este prodigio, tuvo jljor 
respuesta, que de estos niños saldrían dos 
pueblos que se harian una guerra sangr iéñ-
ta, y que el menor quedarla vencedor. As í 
sucedió: Rebeca manifestó siempre cierta 
predilección por Jacob, sugiriendo á éste é l 
medio de sorprender la bendición pateíiía 
debida á Esaú poí su dereqHo | e prijSogém^ 
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tüía . Murid Rfebeea á los 114 años, y fué se
pultada en Harán, en el sepulcro donde esta
ban los restos de Ábrabam y Sara. 

Rebeldía . Falta contumaz de obediencia. 
—Resistencia, oposición, repugnancia, tena
cidad.—Omisión 6 tardanza del reo 6 actor 
en responder 6 comparecer dentro del térmi
no de la citación 6 del llamamiento hecho 
por el juez.—En rebeldía: Esplica que citado 
el reo, y no compareciendo, se le tiene y con
sidera como presente para la prosecución y 
sentencia de la causa. 

Rebellín. Obra separada y desprendida 
dé la fortificación, con su ángulo flanqueado 
y dos caras, pero sin travesea. 

ü e b e n f a (D. JUAN DE). Célebre escultor 
español. Nació en Zaragoza á principios del 
siglo XVII, y después de haber aprendido su 
profesión en Italia, se estableció en Madrid. 
Hizo, entre otras, la magnífica estatua en 
piedra de Nuestra Señora, para la iglesia de 
las monjas de los Angeles, que es muy cele
brada por fos inteligentes, y tenia grande 
habilidad para hacer figuritas de cera para 
urnas y escaparates. 

Rebeza. Mudanza ó alteración en la / d i 
rección de las mareas ó corrientes, causada 
por la desigualdad del fondo y configuración 
de la costa. 

Rebolledo (D. BBRNARDINO, CONDE DE). 
Nació en León en 1597; en 1611 entró á ser
vir de alférez de marina, y sirvió en las es
cuadras de Nápoles y Sicilia á las órdenes de 
ÍD. Pedro de l e y va; se halló en el asalto de 
Ouela, y castillo de Ointimilla; pasó después 
á Lombardia á las órdenes de Ambrosio de 
Copinóla, y en el sitio de Casaly, en la re t i 
rada, recibió una herida en el brazo derecho; 
pasó á España á traer la noticia de haberse 
firmado la paz, y Felipe I V le nombró gentil
hombre del infante D. Fernando. F a é á 
Flandes con una compañía de caballos lanzas 
españolas, siendo herido en Mastrick y en 
Gueldres. Estuvo comisionado para confe
renciar con el emperador Fernando I I y los 
electores de Colonia y Mayumisa, en 1636. 
Luego fué nombrado por el emperador conde 
del Sacro Romano Imperio. Asistió en 1644 al 
Congreso de Vassan y defendió por espacio 
de 18 meses la plaza de Franckeudal contra 
los suecos y franceses. Embajador en Dina
marca en 1660, donde compuso el poema de 
las Selvas dánicas; ministro del Consejo su
premo de guerra en 1661, y posteriormente 
individuo en las juntas de competencias y 
de galeras. Murió en Madrid el 26 de marzo 
de 1676, á los 50 años de edad. En los ú l t i 
mos dias de su vida, compuso el poema d i 
dáctico «La Selva militar y política.» 

Rebollo {Quercus Cerris L . ) . ArboL tor
tuoso, de usos análogos al melojo* 

Los árboles del género Quercus que se han 
citado florecen en abril ó mayo. Son indíga-
ñas. Se reproducen de semilla. Los cuatro 
primeros son siempre verdes; los restantes 
pierden las hojas en invierno. 

Recaoho (JUAN JOSÉ). Célebre jefe de la 
policía de Madrid desde 1823 á 3.833, perse
guidor i de liberales. 

Racambio. Segundo cambio Ó trueque 
que se hace de alguna cosa.^—Acto y efecto 
de volver á girar contra el librador ó endo
sante de una letra que no fué pagada á su 
vencimiento.—Cambio.—Usura.—Bodegón. 

Resared© I . Decimonono rey de los go
dos: desde luego dió pruebas de valor ven
ciendo á los franceses en la Provenza y Lan-
guedoc. Por muerte de su padre y de su her-
mano San Hermenegildo, á quien estaba 
asociado en el gobierno, quedó por único po
seedor del trono. En aquella época el arria-
nismo era la secta dominante éntrelos godos. 
Pero apénas Recaredó tomó las riendas del 
gobierno, abrazó la religión católica, propa
gándola considerablemente, é hizo quemar 
públicamente todos los libros hereges, man
dando convocar en seguida un Concilio, que 
fué el tercero de Toledo, en que se condená 
la secta de Arr io . Murió en Toledo el año de 
601, habiendo hecho ántes una pública y re
ligiosa confesión de sus defectos, y de la fe 
que habia abrazado. 

Reesredo l í . Hijo de Sisebuto, y vigé" , 
simo cuarto rey de los godos. Puede decirse 
que acabó de reinar apénas ciñó la diadema 
por muerte de su padre, y ocupó por tres 
meses el trono; pero era incapaz de sostener 
sus Estados en el esplendor y gloria con que 
los heredó de su padre. Amenazaba á los go
dos la guerra c iv i l , y parecía que la inespe-
riencia de Recaredo iba á abrir las puertas _á 
los enemigos; pero por fin su muerte, acaecí 
da en 1621, disipó todas estas borrascas; y si 
bien su elección fué hecha por efecto del amor 
que los vasallos profesaban á su padre, cono
cieron estos que era necesario elegir para rey 
un hombre valiente y virtuoso, y lo consi
guió proclamando á Suintila. 

Recargo. Nueva carga ó aumento de car
ga.—Nuevo cargo que se hace á alguno.— 
Acción de recargar al reo.—Aumento ó nue
va accesión de la calentura. 

Recepc ión . Acción y efecto de recibir.— 
Admisión en algún empleo, oficio ó comu
nidad.—Hablando de testigos, exámen que 
se hace judicialmente de ellos para averi
guar la verdad. 

Receptor. E l que recepta ó recibe.7-
Persona que en vir tud de facultad, va á resi
dencias y otras diligencias judiciales.—le-
sorero que recibe los caudales,—El que re-
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Cibe 6 recauda las multas impuestas po" los 
tribunales superiores. 

Recesvmto. Trigésimo r e j de los godos, 
hijo de Chindasvinto y de la reina Reciber-
ga. Entró á gobernar en compañía de su pa
dre, por los años 649, dando pruebas del 
amor que profesaba á los pueblos. En 653, 
quedó único en el gobierno de sus Estados 
por muerte de su padre, y desde entónces , 
comenzó el reino á esperimentar los efectos 
de su aplicación, talento y de su vi r tud y 
piedad. Rest i tuyó al pueblo, representado , 
por las personas más respetables de la na
ción, los derechos de que sus predecesores 
les hablan despojado. EQ el primer Concilio \ 
que man^io convocar en Toledo, autorizó en-
treotras cosas á los concurrentes, que modi
ficasen algunas leyes si les parecían dignas 
de reforma. A los dos años convocó el segun
do Concilio, en el que se aclararon algunas 
dificultades ocurridas en el primero. E l ter
cero que también se celebró en Toledo y las 
actas del de Mérida, son un testimonio que 
manifiesta los grados de caridad y religión, 
de la nación goda en aquellos tiempos. Sin 
embargo, no por eso dejaba de empuñar la 
espada cuando la patria lo necesitaba, escar
mentando á los rebeldes é innovadores más 
de una vez. Cansado Recesvinto de las inso
lentes y continuas incursiones que los vas
congados hacian en su territorrio, reunió un 
poderoso ejército y logró derrotarlos comple
tamente, obligándolos á recibir su ley. F i -
rialmente, formó la mayor y mejor colección 
de leyes que hasta entónces se había conoci
do, debido todo á su incansable laboriosidad 
y continua solicitud en beneficio de los pue
blos. Estando en al colmo de su gloria y su 
conciencia tranquila, murió en Falencia en 
el año de 672. 

Resata. Orden que por escrito envia el 
médico ó cirujano al boticario para la com
posición de a lgún remedio.—-Memoria que 
comprende aquello de que debe componerse 
alguna cosa y el modo de hacerla.—Memo
ria de cosas que se piden. Relación de par
tidas que se pasa de una contaduría ó otra 
para que por ella se pueda tomar la cuenta al 
asentista ó arrendador. 

Reehabitas. Secta j u d í a , fundada por 
Jonadab, hijo de Rechab, en el reinado de 
Jehú; pretendía observar rigurosamente la 
ley de Moisés, se abstenían de vino, vivian 
en tiendas, no cultivaban la tierra, y no te
nían nada propio. 

R s o h i a ñ o . Hijo de Rechila, rey de los 
suevos en España. Sucedió á éste en el año 
448, y en el de 449, saliendo á recibir á una 
hija de Teodoredo, rey de los godos, que ha
bia de ser muy pronto su espoaa, á los confi
nes de Navarra, asoló y saqueó todo el t e r r i -
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torio, ocasionando grave daño & sus habita
dores. Siguió á ver á su suegro Teodoredo 
para tratar de asuntos de intereses, y des
pués á la vuelta, juntándosele el capitán de 
bandidos Basílico, saqueó el territorio de Za
ragoza; después entró en Lérida, valiéndose 
del engaño, donde cogió cuanto habia de 
bueno, y muchísimos prisioneros, yendo de 
este modo muy rico á su reino, sin embarazo 
alguno, por no haber entónces en España 
soldados que la defendiesen. Rechiario inva
dió también á Tarragona llenándola de san
gre y horror. Viendo tal insolencia Teodori-
co, le envió sus embajadores proponiéndole 
un acomodamiento y amenazándole que si no 
consentía, tendría sobre sí las poderosas ar
mas de los romanos y godos. Esto le irr i tó 
de tal manera que, echando ignominiosa
mente de su territorio á los embajadores, 
reorganizó sus soldado^ y entró otra vez en 
Tarragona, haciendo lo mismo que ántes y 
en todas partes gran número de cautivos. En 
vista de todo esto Teodorico, rey de los go
dos, se puso de acuerdo con el emperador 
Avi to , para castigar la insolencia de Rechia
rio. Poniéndose el primero al frente de los 
dos ejércitos, entró en España buscando á s u 
enemigo. Recbiario, luego que tuvo noticia, 
se retiró á sus Estados para rehacerse y re
forzar su ejército, con el que salió al paso de 
Teodorico, á 4 leguas de Astorga, junto al 
rio Orbigo, donde llaman el Páramo. Después 
de Una sangrienta batalla, en que se peleó 
valerosamente, fueron derrotados los suevos, 
salvándose Rechiario, á pesar de una herida 
grave, y refugiándose en Galicia en 456, 
quedando la victoria por los godos. Continuó 
Teodorico persiguiendo á Rechiario, y po-
niéndost? á la vista de Braga, le fueron abier
tas las puertas de esta ciudad, y él, sin con
sideración ninguna, la entregó al saqueo de 
sus soldados, y mandando fuesen presos to 
dos los principales suevos que en ella hubie
ra; y como la mayor parte del ejército godo 
era arriana, derribaron las iglesias de Braga, 
despojaron los altares y desnudaron los sa
cerdotes. Con la muerte de Rechiario pere
ció su reino; pero uno de los principales, 11a-

; mado Ayulfo, procuró levantar otra vez á los 
' suevos, y teniendo los godos noticia de sus 

proyectos, lo prendieron y degollaron en 
Braga. 

Rechila 6 Rsquila. Rey de los suevos en 
España y padre oe Rechiario. Subió al trono 
en 476, por enfermedad de su padre Herme-
nerico, y luego que empuñó el cetro, mandó 
prevenir á sus subditos las armas para salir 
á campaña. Después de haber reunido un 
formidable ejército, entró por Andalucía sa
queando y talando todos los lugares por don-

[ de pagaba, hasta que Andevoto? goberna^Oí1 



líñpériai en Éspaña, le oortó el paso, valién
dole al encuentro junio al rio Grenil, donde 
se trabó la batalla en la que quedaron yen-
cédores los suevos. Creyendo líecbila ocu
padas las Calías por los romanos, se puso con 
su ejército sobre Mérida, consiguiendo ren
dirla, y haciéndose de este modo dueño de 
uña gran parte de laLusitania. En M i m u 
rió su padre en Mérida, y Recbila, después 
de haberle dado sepultura, se dirigió contra 
Sevilla, ciudad importante que rindió des
pués de alguna resistencia. Ufano con esta 
rendición, recorrió lo demás de Andalucía, 
entregándoseles todas las ciudades. Después 
se trabó otra pelea entre los suevos y roma
nos, logrando aquellos derrotar á Avi to , y 
entrando Rechila por las ciudades y lugares 
del imperio, las saqueó y taló sin piedad; 
acaeciendo su muerte en 448. Le sucedió su 
hijo Rechiario. 

Reciarios. Cladiadores . que combatían 
contra los myrmilones. Tenían por arma una 
red, con la que procuraban envolver á su 
adversario, que llevaba en su casco la figura 
de un pescado. 

Racibsrga. Reina de España, esposa del 
rey godo Chindasvínto; fué una princesa 
muy digna de elogio, y muy querida de sus 
súbditos. Murió en 649 en la flor de su j uven
tud, cuando aún no había cumplido 23 años. 
Tuvo por hijos á Recesvínto, Teodofredo y 
Favila. No hemos podido adquirir ninguna 
noticia exacta de la fecha y pueblo de su 
nacimiento, n i del sitio donde murió. 

Mscoleedsn de fratss. E l hombre no 
toma parte en la reproducción de las plantas 
silvestres. Algunos montes se benefician de 
manera que el repoblado se verifica por se
millas, sin que apénas intervenga el arte. 
Las siembras propiamente tales son mucho 
más frecuentes en el cultivo de los campos 
que eñ el de los montes. Cuando hay que 
practicar una siembra conviene contar con 
buena semilla y en cantidad suficiente. Se-
gun la aplicación que se quiera hacer de los 
Irutos, es menester mucho esmero en su re
colección y conservación. Si se destinan pa
ra simiente,- debe atenderse á las cualidades 
de las plantas de que procedan, á la época de 
su madurez, á los medios de recolección y al 
mejor modo de conservarlos hasta la época da 
la siembra. 

Es común que las plantas cultivadas dege
neren en ciertas localidades, lo que obliga á 
renovarlas con semilla procedente de otros 
individuos de la misma especie adornados de 
las propiedades que se desean conservar. Se
ria trabajo inúti l sembrar semillas que no 
Mbieran adquirido el conveniente desarro
l lo; no germinarían. La recolección de los 
frutos, ó simplemente de las semillas, varia 

según las especies. Unas se cogen á mano de 
la planta ó del suelo después de haberse d i 
seminado; otras con instrumentos á propósi
to. Consideraciones económicas podrán reco
mendar que se vareen algunos árboles para 
hacer desprender los frutos; la fisiología re
prueba semejante práctica. Las semillas del 
avellano, de los pinos,.del fresno y otras se 
conservan bien en las cubiertas que encier
ran. En Andalucía, Valencia y otros puntos 
de España se conservan los granos en silos; 
en Calioia y en otras provincias en que hay 
mucha humedad, en hórreos de madera. A fal
ta de silos se usa el traspalo. Los graneros mó 
viles, que al mismo objetohan sido propuestos 
no se han generalizado. Las bellotas y castañas 
pueden guardarse estratificándolas, es decir, 
disponiéndolas en capas alternantes con otras 
de arena. Por regla general las semillas se 
conservan mejor cuanto más maduras y más 
se hallen al abrigo de las causas de destruc
ción y de los agentes que determinan la ger
minación. 

En economía rural importa conocer los 
procedimientos para conservar las frutas en
teras y sanas. Los pericarpios carnosos se 
conservan preservándolos de la humedad, de 
la acción del aire, y de la luz, de los estremos 
de temperatura y del contacto de otros. 

Resossoclmieat© . En sentido histórico, 
esta palabra significa el acta por escrito en 
que se contiene la declaración de un hecho 
pasado ó de una declaración anterior, y tam
bién la acción de reconocer á un gobierno, 
estranjero y autorizar las relaciones comer
ciales y políticas con él. En este sentido ha 
reconocido la España la independencia délas 
nuevas Repúblicas de América, 

Reo-mvenci&m. Cargo que se hace á a l 
guno valiéndose de su propio hecho ó pala
bra.—Acción con la cual se pide contra la 
misma persona que pedia. 

Resta (del iat. regó, regere, dir igir , recius, 
recto, bien hecho, justo, derecho). La línea 
que tiene la propiedad de ser la distancia 
más corta entre dos puntos. La linea recta no 
puede definirse bien. 

Reetáng'ul® (comp. de recio y ángulo, án 
gulo recto).' Adjetivo que se aplica á la 
figura que tiene ángulos rectos.—Cuando se 
usa esta palabra sola, significa el paraleló-
gramo rectángulo. 

aectifissr (comp. de recio y faceré, hacer 
recto). Operación que tiene por objeto ha
llar una linea recta de igual ostensión que 
una curva dada. 

E@cti!áae® (comp. áe recto y linea)> P í c e 
se de toda figura compuesta sólo de Imeas 
rectas. 

R e e r a r e a í e , (del lat. recurrere* recurrir, 
volver á correr hacia atrás; comp. de re % 



mW&'él 6n g'r. J'éo, correí). Llámanse así 
las series cuyos términos se forman ', por 
medio de una l e j constante, de los términos 
precedentes. Las descubrió Moivre, y de-
inostró que se engendran por el desarrollo 
de una fracción algebráica —De primero, se
gundo ó tercer orden, son las qué tienen por 
denominador en la fracción generatriz una 
espresion de primero, segundo 6 tercer gra
do.—La ley que siguen los coeficientes n u 
méricos de los términos, se llama escala de 
relación. 

Redención (ORDEN DE LA). Con el objeto 
dé recompensar á los caballeros que le ha
blan seguido á la conquista de Mallorca, fun-
d(5 el rey D. Jaime I de Aragón esta ¿irden 
tüilitar en el año de 1212. Los caballóros lie -
vaban al cuello un medallón de oro con una 
cruz negra en el centro sobre fondo de es-
rtialte blanco. 

liedentor. E l que redime. Por escelencia 
gé entiende nuestro Señor Jesucristo.—En 
las religiones de la Merced y Trinidad era el 
religioso nombrado para hacer el rescate de 
los cautivos cristianos. 

R e d h i b í í o d o . Se aplica á la acción que 
compete al comprador para deshacer la ven
ta, por no haberle el vendedor manifestado el 
vicio ó gravámen de la cosa vendida. 

Redi (FRANCISCO). Naturalista italiano: 
aaci(5 en Arezzo en 162@ y murid en 1697. Se 
estableció en Florencia, y fué médico de los 
duques de Toscana, Fernando I I y Cosme I I L 
Se dedicó simultáneamente al estudio de 
las ciencias y de las letras. Es conocido por 
sus «Esperimentos sobre la ge'neracion de 
los insectos;» Florencia, 1688, en 4.°, cuya 
obra ha sido escrita en italiano; traducido al 
latin, Amfcterdam, 16S8, tres volúmenes en 
8.° Redi es uno de los mejores observadores 
que ha tenido la Italia. Es ademas autor de 
unas poesías muy estimadas, y de observa
ciones gramaticales. Sus obras forman 6 vo
lúmenes, Venecia, 1712. 

Redingote. Especie de capa de poco vue-
o, y algún tanto ajustada al cuerpo, con sus 
saang-as anchas por los brazos. 

Kédíto (del lat. rediré, volver, porque el 
nteres ó rédito vuelve al que dió el capital). 

Redisceion (del lat. reducere, comp. de re 
y cter^, volver á guiar, á conducir, reponer). 
Operación cuyo objeto es reducir varios n ú 
meros ó términos algebráicos á uno só lo .= i 
En geometría, reducir una figura á otra es 
convertir esta figura en otra equivalente, pero 
de distinta forma. 

Seducida (der. de reducir). Llámanse re-
aucidás las fracciones convergentes equiva
lentes á una parte de fracción continua, á 
partir desde el principio de la fracción. 

Reducir (del lat. redücére, reponer, resta-
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blecer). Significa siempre esta palabra ti^a 
operación en que se trasforma una cantidad, 
recibiendo Ordinariamente una forma más 
sencilla. 

Reducto. Fuerte de varios lados, llano y 
sin baluarte; pero con su foso, parapeto, ban
queta y terraplén. 

Refacción. Alimento moderado, que se 
toma para reparar las fuerzas.—destitución 
que se hace ai estado eclesiástico de, la por
ción que ha contribuido en los derechos rea
les de que es exento.—Compostura, repara
ción. 

Rsf ina io i , Nombré que á fines del siglo 
xvi se dió en Francia á ciertos elegantes de 
la corte, duelistas y disolutos. 

Reflexión y refracción de ¡a te. La 
observación enseña que al pasar oblicua
mente los rayos de luz de un cuerpo diáfano 
áo t ro , por ejemplo, del aire al agua, se des
viando su primitiva dirección; es decir, es-
perimentan la refracción. Cuando la refrac
ción es considerable no sólo se verifica seme
jante desviación; los rayos luminosos se des
componen en otros diversamente colorados 
que producen una faja llamada espectro solar, 
compuesta de siete colores: rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, azul, añil y violáceo, como 
se ve en el arco iris, que no es más que el fe
nómeno que en menor escala presentan las 
gotas de rocío suspendidas en las hojas de 
las plantas al ser atravesadas por los rayos 
del sol. Es digno de notarse que el rayo que 
ménos se desvia y más calienta es el rojo; el 
que más se desvia, ménos calienta, y tiene 
mayor fuerza para componer y descomponer 
ciertos cuerpos, el violáceo; el que más alum
bra, el amarillo. Los cuerpos pueden absor
ber unos rayos de luz y reflejar otros. A esto 
se debe la diferencia de colores con que se 
presentan. Los cuerpos que reflejan todos los 
rayos luminosos se nos presentan blancos; 
los que absorben toda la luz, negros; los que 
sólo reflejan loS. rayos de un color, rojos, 
azules, anaranjados, etc. No hay que dar 
grande importancia á los colores de los m i 
nerales, poi que un simple cambio en el arre
glo de sus moléculas puede hacer variar has
ta los colores que les son propios, conforme 
se nota en él azufre, que cristalizado es ama
ri l lo de limón; en su mayor grado de d i v i 
sión, blanco; f andido y á cierta temperatura, 
roja. Respecto á la refracción no podemos 
dejar de advertir, por lo ménos, que los m i 
nerales diáfanos presentan una ó dos imáge
nes al mirar un objeto coscado detras de 
ellos. Si se traza una linea sobre un papel y 
se mira al través de un cristal de espato de 
Islandia se verán dos lineas; fenómeno debi
do á que la luz al atravesar dicho cuerpo se 
divide en do& manojos de rayos. Se dice qua 
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IOÉ íníneíales presentan la r^raúcion doble 
cuando duplican las imágenes de los cuerpos, 
j que la presentan simple cuando sólo pre
sentan una imágen del objeto que tienen 
detras. 

Ra forma. Se ha dado este nombre á la 
revolución efectuada en el cristianismo en el 
siglo xv i , que separó de la Iglesia roma,na 
una gran parte de la Europa. Ya muchas ve
ces los Albigenses en Franci i . Amoldo de 
Brescia en Italia, Wicief en luglaterra, y 
Juan Huss en Bohemia, hablan atacado los 
vicios de la Iglesia romana, y rehusado reco
nocer la supremacía del Papa; pero todas sus 
tentativas habían sido infructuosas. Lutero, 
que proclamó la reforma en 1517, fué mucho 
más feliz, ó hizo que participase de sus opi 
niones una gran parte de la Alemania. 
Zwinglio introdujo la reforma en Suiza: Cal-
vino la esparció por Ginebra y una gran par
te de la Francia: Knox la difundió por Esco
cia, y Enrique V I I I la estableció en Ingla
terra. En el dia los partidarios de la reforma 
se han diseminado por la mayor parte del 
nuevo mundo, y su número asciende á más 
de 60.000.000 de individuos; pero se han 
subdividido en muchas sectas particulares 
zwinglianos, luteranos, calvinistas, presbi
terianos, anglicanos, armenios, kuáqaeros, 
metodistas, etc. * 

Refracción. Se da el nombre de refrac-
eional desvío que esperitnentan los rayos de 
luz cuando pasan oblicuamente de ua cuer
po diáfano á otro. Si los rayos de luz no se 
dividen, la refracción se llama sencilla, do
ble cuando cada rayo se divide en dos den
tro del cuerpo que atraviesa, en cuyo 
caso se llama rayo ordinario al que sigue 
la dirección que correspondería á la refrac
ción sencilla, y estraordinario al que se des
via del primero. 

Refrigerante. Dase el nombre de refr i
gerantes á los aparatos que en la industria se 
emplean para bajar la temperatura de los 
cuerpos. Sus propiedades se fundan en el 
empleo del aire ó del agua como medios, en 
los cuales se operan el enfriamiento. 

Refutas ea. Argumento ó prueba que 
destruye las razones de la parte contraria. 
—Parte del discurso en que se rebaten las ra 
zones que pueden oponerse en contra de lo 
que sostiene ó defiende el orador. 

Regal ía . Preeminencia, prerogativa ó 
escepciou particular y privativa, que ejerce 
cualquier soberano en su reino ó Estado. 
—Privilegio ó excepción privativa ó particu
lar que alguno tiene en cualquier linea.—Ga
jes ó provechos que ademas de su sueldo per-
ciben Jos empleados en algunas oficinas. 

Regalía; [QlycyrrMza, glalra L . ) . Con la 
yaíg esta planta, cono^da bajo el nombre , 

de palo dulóé, se obtiene un estraoto áe apÜ. 
caciones á la medicina y á la industria. Esta 
planta vivaz abunda en muchos terrenos i n 
cultos de nuestro país. Florece en junio. 

Regale (lo mis mo que REGALÍA ). Se * l l a 
maba así en Francia el derecho que tenia el 
rey de percibir los frutos de los obispados y 
monasterios vacantes, y de proveer durante 
aquel tiempo los beneficios que eran de cola
ción del obispo. Este derecho les fué siempre 
disputado á los monarcas por los Papas, es
pecialmente el de colación que se llamaba 
regalía espiritual. Esto dió márgen á acalo
rados debates entre LuisXVIélnocencio X I . 

Regencia. Cuando por menor de edad, 
ausencia ú otra causa, no puede gobernar el 
Estado el príncipe ó aquel á quien de derecho 
pertenece, se nombra una persona ó una re
unión de personas á las que se confía tempo
ralmente el gobierno del Estado. Ha habido 
célebres regencias en la historia de España, 
como las de doña Berenguela, doña María de 
Molina, doña María Ana de Austria, doña 
María Cristira de Barbón, y últimamente la 
del general don Baldomcro Espartero. Se 
designa especialmente con este nombre la 
época que trascurrió desde la muerte de Luis 
X I V bástala mayeríade LuisXV(1715-1723), 
y durante la cual, Felipe, duque de ürleaní?, 
estuvo encargado del gobierno con el título 1 
de regente. Aquella época lo fué de corrup
ción y de agiotaje. 

Regencias JSerkíeriscss. S3 llama así al
gunas veces á los Estados del N . O. de Af r i 
ca: así es que suele decirse las regencias de 
Túnez, Trípoli, Argel, etc. 

Regente. Nombre que se da al que ejer
ce el poder sobírano en lugar del rey, por 
hallarse este ausente, ser menor, ú otra cual
quiera causa que Jo incapacite para go--
bernar. 

R e g ü i a n o , Q. NODUIS Rsgilianus. Uno 
de los 30 tiranos; era de origen daoio, y pa
riente de Decébalo. Servia en el ejército ro
mano y había batido á los sármatas, cuando 
tomó la púrpura enMesia (261). Según unos, 
Galisno le derrotó en 263; según otros, fué 
asesinado por los ilirios, y por sus soldados. 

Regioraontano(JuAN MULLEB). De Koe-
nisberg. 1436—1476. 

De triangulisplanü et sphaericis libri V, una 
cum tabulis sinuum. (Sin fecha). Venecia. 

Regla (del lat. regula, norma). Instru
mento de madera ó metal, terminado en el 
sentido longitudinal por un filo perfecta
mente recto. SirVe para trazar lineas rectas. 
—La proposición en que se enseña á hacer 
una operación ó á aplicar un teorema.—De 
aligación, la que establece las relaciones que 
existen entre las cantidades que entran en 
una mezcla, sus precios y el precio m ^ p * 
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Comprende dos problemas generales: hallar 
el precio medio de la mezcla, y hallar las 
cantidades que han de mezclarse para que la 
mezcla tengra un precio medio conocido.—De 
BombelU 6 Ferrari , método descubierto por 
Ferrari para resolver la ecuación de cuarto 
grado. Consiste en suponer la ecuación des
compuesta en una diferencia de dos cuadra
dos, y hallar la resolución de una ecuación 
de tercer grado. Llámase también de Bom-
belli, por haberla publicado éste.—De D^?-
cartes, método distinto del anterior, en el 
cual se descompone la ecuación en dos facto
res de segundo grado. De J&uler. Este mate
mático di<5 á la raíz de la ecuación de cuarto 
grado la forma de una suma de radicales de 
cuarto grado, y sustituyendo en la ecuación, 
halló las relaciones entre estos radicales y 
los coeficientes.—De Tsckirnauss , consiste 
en sustituir, en la ecuación de cuarto grado 
una función de segundo, en vez de la incóg
nita , para hacer desaparecer dos términos, 
y resolver después la ecuación como bicua
drada.—Regla de cálculo, instrumento manual 
que sirve para efectuar las operaciones nu 
méricas. Consta de una regla por medio de la 
cual corre una reglilla. Se efectúan con ella 
las seis operaciones fundamentales, y los 
cálculos con logaritmos.—Tie compañía , esta 
regla tiene por objeto hallar la ganancia 6 
pérdida que corresponde á cada uno de los 
socios', conociendo la ganancia ó pérdida to
tal. Estas ganancias ó pérdidas individuales 
son proporcionales directamente á los capi
tales impuestos y al' tiempo que han estado 
impuestos. Se llama simple 6 sin tiempo 
cuando todos los capitales han estado i m 
puestos un mismo tiempo; y compuesta 6 con 
tiempo en el caso contrario.—Conjunta, tiene 
por objeto hallar la relación que existe entre 
dos cantidades por medio de otras relaciones 
intermedias. Se resuelve formando equiva
lencias entre los términos de relación y 
multiplicándolas.—De la cosa, llamóse así 
por algún tiempo el álgebra , sin duda por
que en la esplicaoion y demostración de los 
teoremas se usaba la abreviatura co, de cosa, 
para designar la cantidad cuyas propiedades 
generales se estudiaban.—De Cramer, gene
ralización de las fórmulas halladas por Be-
zout, para resolver un sistema de ecuaciones 
determinado de primer grado.—Curva, con
siste en una regla recta en cuyos estremos se 
sujetan los de una lámina de acero por medio 
de tornillos; estos tornillos pueden aproxi
marse, y dan á la lámina la curvatura que se 
quiera.—De los signos de ^descartes ; establece 
las relaciones que existen entre el número de 
raíces reales y los signos de una ecuación 
algebráiea. Es la siguiente: el número de 
raíqes reales positivas de una ecuación no es 

mayor que el de variaciones; el número de 
raíces reales negativas no es mayor que el de 
variaciones en la trasformada en—^;s i la 
ecuación tiene todas sus raíces reales, el n ú 
mero de las positivas es igual al de variacio
nes en la ecuación propuesta, y el de las ne
gativas al de variaciones en la trasformada; 
y si es completa y tiene todas sus raíces rea--
les, el número de las positivas es igual al de 
variaciones, y el de negativas al de perma
nencias en la ecuación propuesta.—Llámase 
también regla de Descartes el siguiente pos
tulado. Las soluciones negativas en los pro
blemas provienen de una condición absurda, 
pero el problema quedará corregido cam
biando el sipfno de la incógnita en la ecua
ción.—De descuento, tiene por objeto hallar 
Ja relación general que une el valor nominal 
de una letra ó pagaré, el descuento y el 
tiempo. Se emplea casi siempre esta relación 
para hallar el descuento.—Elíptica, sa com
pone de dos reglas rectas perpendiculares y 
otra oblicua que se desliza sobre ellas. Sirve 
para trazar elipses. Usase muy poco.-—De 
falsa posición, método de resolución de algu
nos problemas, en que tomando un supuesto 
falso, se deduce el valor de la incógnita com
parando este supuesto con los datos del pro
blema.—De interés, tiene por objeto hallar la 
relación general que existe entre el capital, 
el interés, el tanto por ciento y el tiempo. Se 
llama de interés simple cuando el interés no 
se agrega al capital; y de interés compuesto 
cuando la ganancia se agrega al capital y 
produce un nuevo interés. La fórmula de la 

t i c 
primera es: y — — , siendo y el interés, t el 

100 
tiempo, ¿el tanto por 100, c el capital. La del 

interés compuesto es: C=c (1 H -) ; sien-
100 

do C el valor del capital con el interés al ca
bo de los t años.—De tres, nombre genéricc 
que reciben todas las cuestiones que se re
suelven por medio de proporciones. Lláman-
se así porque es preciso conocer tres t é rmi 
nos de la proporción. Simple se dice cuando 
es preciso resolver sólo una proporción; y 
compuesta cuando consta de más de una pro
porción. 

Reg-naud (MIGUEL L . ESTÉBAN). L l lama-
do de San Juan de An^ely: nació en 1760 en 
Saint-Fargean, y era hiju de un magistrado 
de una A-udiencia ó tribunal. En 1781 se ha
bla ya recibido de abogado, y en 1782 des
empeñó el cargo de teniente déla asesoría de 
marina en Rochefort, Fué diputado en los 
Estados generales de 1789, por la bailía de 
San Juan de Angely (de donde le vino el 
nombre que tomó), redactó el «Diario de 
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Versalies,? periódico moderado, corrió gran
des riesgos durante el terror, obtuvo un em
pleo en el ejército de Italia después de la 
caida de Robespierre, ajudd á Bonapai'te el 
18 Brümario, fué nombrado consejero de Es
tado, presidente de la sección de lo interior 
en el mismo Consejo, conde del imperio, y 
fiscal del Tribucal Supremo; en todos estos 
elevados cargos, dio muestras inequívocas de 
un gran talento, desplegó mucha actividad, 
permaneció fiel á su señor basta el fin, y áun 
defendió los intereses de Napoleón l i e n 1815. 
Pasó cuatro años en el destierro (1815-19), y 
murió algunas horas después de su regreso 
en 1819. 

Eegnaulda Segrais (JUAN).. Poeta y l i 
terato francés; nació en Caen en.1625 y m u 
rió en 1701. Escribió los Idilios, traducción 
de la Eneida. 

Regulador. Así se llama en mecánica á 
todo sistema que permite proporcionar siem
pre el trabajo del motor y la resistencia de la 
herramienta, de manera que asegure la u n i 
formidad del movimiento y la permanencia 
de esta movimiento uniforme. 

Dase también el nombre de regulador en 
industria á los aparatos destinados como los 
precedentes, á ponef en relación la causa y 
el efecto, de manera que se obtenga la u n i 
formidad y regularidad convenientes ; bien 
que en realidad de órden mecánico no parez
can estos efectos de una manera tan precisa 
como en los casos anteriores. 

SegnIfflF (del lat. regulans, \o que está su
jeto á reglas, á regularidad). Adjetivo que 
ge aplica en aritmética y álgebra á, las canti
dades de forma homogénea , y en geometría 
á las figuras también homogéneas ó qiie t ie 
nen sus elementos iguales entre sí. 

Rsisa. Así se llama, no sólo á la esposa 
del rey, sino á la que reina, no por su matr i 
monio con él, sino por su derecho de sucesión 
al trono. Puede suceder también que la r e i 
na, áun estando casada, reine sola, porque á 
su esposo se lo impidan la Constitución y 
las leyes del país. 

Reiaa (FRANCISCO DB). Pintor español y 
uno de los mejores discípulos de Francisco 
Herrera el viejo^ en Sevilla. Entre otras de 
las obras que debemos á su pincel, es muy 
elogiado por los inteligentes un cuadro de 
ánimas que pintó para la parroquia de Om-
nium Sanctorum de aquella ciudad, en el 
que manifestó grande habilidad y profundos 
conocimientos en la pintura. 

Reina (FRANCISCO BE LA). Natural de 
Zamora, herrador, y vecino de la misma ciu
dad. Escribió: «Libro de albeifcería, 1552, en 
4.°, segunda impresión.» En cuya obra, ha
blando de la sangre, dice que esta andaba en 
íiDrno y en rueda; que las arterias salen del 

corazón; que hay dos maneras de sangre, una 
que llama vital, la cual sale del corazón y va 
por las arterias, y otra que vuelve por las ve
nas al corazón; es decir, que conoció la cir
culación de la sangre. 

Reifshstadt (FRANCISCO CARLOS JOSÉ NA
POLEÓN , DUQUE DE). Hijo del emperador 
Napoleón, y de su segunda mujer María Lui
sa: nació en Pans el 20 de marzo de 1811, y 
al tiempo de nacer, fué proclamado rey de 
Roma. Después de la abdicación de su padre, 
se pensó en proclamarlo emperador con el 
nombre de Napoleón I I ; pero fué muy pronto 
abandonado y entregado al emperador de 
Austria, que le hizo educar en su corte, y en 
1818 le dió el título de duque de Reichstadt, 
con el mando de un regimiento de caballe
ría. Este jóven príncipe, que en el instante 
de su nacimiento parecía estar reservado pa
ra los más brillantes destinos, fué arrebata
do en la flor de su edad' por una tisis pulmo
nar, en 1832, cuando apénas contaba 21 
años. 

Reia®. Estado de mayor ó menor osten
sión, regido por un rey. Se cuentan veinte y 
cuatro reinos célebres en el mundo desde su 
creación hasta la venida de Jesucristo, sien
do los más poderosos los de Babilonia, Egip
to, Atenas, Troja , Asiria, Lidia, Hebreos, 
Macedonia, Romanos, Medos, Caldeos y 

Reinos de la naturaleza. Los reinos de 
la naturaleza son tres: animal, vegetal y m i 
neral; y las ciencias que respectivamente los 
estudian se llama zoología, botánica y mine
ralogía. 

Rsjalgsr. Sinónimos: «««/re rojo de los 
volcanes, oropimente rojo, wse'nico rojo, ruMna, 
de arsénico, sulfuro de cerneo. Se reconoce 
fácilmente por su color rojo de rubí. Tiene 
lustre craso, fragilidad, 3 de densidad. 
-Abunda en Hungr ía y en Alemania, Se le 
emplea en la pintura. Mezclado con azufre y 
salitre sirva para hacer los fuegos llancas. 
Los chinos fabrican con él pagodas. Es ve
nenoso. 

Rel igión. Culto que se tributa.—Creen
cia en la divinidad.—Sociedad entre el hom
bre y Dios. (Bonal.)—Perfección de la moral. 
(Brehan.)—Adoración de Dios y práctica de 
Ja vir tud. (Duraarsais.)—Filosofía del pueblo. 
(Kolzebue.)—Temor respetuoso de la divini 
dad. (La Bruyere,)—Fé en los entes superio
res, invisibles. (Lavater.)—Filosofía de la 
desgracia. (Manry.)—Cien«iado servir á Dios, 
(Plutarco.)—Deberes del hombre para con 
Dios. (Vaavenarcraes.)—Perfección de te ra
zón. (Moliere.)—Observancia de las doctrinas 
y obras de devoción. Piedad, devoción, vir
tud , eriátiandad. Profesión de ía ley divina 
y eclesiástica. (Natural. )—RftMa divinizada; 
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idea de la divinidad, común á. todos los pue
blos; m o r a l común á todos los hombres. (Vol -
íaire.)—Culto j T e n e r a c i o n que t r i b u t a n a l 
gunas naciones á sus falsos dioses.—-Profe
sión, estado 6 modo de vivir más estrecho y 
separado con votos, reglas, constituciones 
pias, y ordenadas ceremonias aprobadas por 
la Iglesia.—Lazo que une al hombre con 
la divinidad y que se manifiesta por medio 
del culto esterno. Todos los pueblos del mun
do han tenido sus creencias religiosas, aun-' 
que no siempre han gozado de un carácter 
uniforme, hasta que con la venida de Jesu
cristo llegó la época de la regeneración mo
ral y política del mundo civilizado. Las p r in 
cipales religiones que han existido en el 
mundo son el cristianismo con sus divisiones 
de católicos, romanos, griegos, rusos, orien
tales, el protestantismo con sus 19 sectas, el 
judaismo, gentilismo, mahometismo, mono-
telismo, politeísmo y las sectas de monoohi-
tas, zoroastros, confucianos, nanquistas, san-
aimonianos, etc. 

Beligion (G-UEERAS DE) . Este término se 
usa principalmente en la historia de Francia 
para designar las tres guerras que en el s i 
glo xv i , se hicieron los católicos y protes
tantes y que concluyeron, la primera por la 
paz de San Grerman en 1750 (habla comenza
do en 1563); la segunda por la paz de Beau-
lieu en 1576; y la tercera por la sumisión de 
Paris en 1594, y por el edicto de Nantes en 
1598. Durante estas guerras hubo muchas 
treguas, á saber: en la primera en 1563 (edic
to de Amboise), en 1568 (edicto de Lauje-
mearu); por lo que hace á la segunda en 1574 
(tregua de la Rjehela); y por lo respectivo á 
la tercera, en 1577 (treg-ua de Poitiers), y en 
1580 (tregua de Fieix). E l nombre de g u e r 
ras de religión, se h a c e tambi^p estensivo á 
las de 1621, y de 1625 al 29 en tiempo de 
Luis X I I I , como igualmente á la guerra de 
las Cevennas después de la revocación del 
edicto de Nantes (1685). 

Religiones. Todas las religiones que se 
profesan actualmente pueden dividirse en las 
tres clases siguientes: 

Religiones que reconocen al verdade
ro Dios. 

2. * Religiones que reconocen la existen
cia de un s é r ó ente supremo, que c r i ó y rije 
el universo, cualesquiera q u e s e a n p o r o t r a 
parte las diversas formas bajo de las cuales 
este sér se representa ó los nombres q u e se 
le dan. 

3. a Religiones q u e dan culto á l o s cuer
pos celestes, ó á séres animados, ó á cual
quiera otro cuerpo existente en la superficie, 
ó en el interior del globo. 

La primera clase comprende solamente 
tres religionesj á saber: El /W^/WÍ?, cuyas 

principales sectas son los talmudistas, los 
rahinistas y los caraítas. E l mayor número ds 
los hebreos israelitas, vive ahora en Europa, 
principalmente en los imperios de Rusia. 
Austríaco y Otomano, en Asia; eneste úl t imo 
imperio, en la Arabia, en la India y otros 
territorios; en Africa en las regiones del A t 
lante y del Nilo: en América hay solo a lgún 
millar de ellos, y un número mucho menor 
en la Oceanía; sus templos se llaman sinago
gas. E l cristianismo, cuyas ramas principales 
son: 

Iglesia católica: cuyo jefe supremo es el 
Papa, que estiende su imperio á todas íag 
partes de la tierra. 

Iglesia griega ú oriental: cuatro pr in
cipales comuniones, son: 

Iglesia, griega llamada Ortodoxa, dominante 
en el imperio ruso, en el reinp griego, en las 
islas Jónicas, y en los tres principados de 
Sérvia, Valaquia y Moldavia; también se pro
fesa por casi la mitad de los habitantes del 
imperio Otomano, y de un gran número de 
individuos de várias naciones establecidas 

. en el imperio de Austria, particularmente en 
los países húngaros, como en otros muchos 
esparcidos en diversos Estados: los que viven 
en el imperio Otomano y en las islas Jónicas 
reconocen por jefe espiritual al patriarca de 
Constantinopla. 

La Iglesia callea ó nestoriana, cuyos secta
rios se llaman nesterianos, y la mayor parte 
viven en el Asia turca, y en la Persia. 

lub. Iglesia mosmfisita ó cutiquiana, dividida 
en tres principales ramas. Losjacohitds, cuyo 
patriarca reside en Karamid en el DiarbeMr, 
Asia otomana, una parte de los cuales están 
reunidos á la Iglesia católica. Los coftos, que 
viven en la Albisinia y domina los más po
derosos Estados, y después en la Nubla y él 
Egipto, cuyo patriarca reside en el Cairo. 
Los armenios, que forman la parte principal 
dé la Armenia, propiamente dicha, y están 
esparcidos en otros varios países del Asia, ds 
la Europa y del Africa; su patriarca prima
rio tiene su silla en Etchnuadsiy en el impe
rio ruso: una parte considerable de estos se 
ha reunido á la Iglesia católica, y no ha m u 
cho que han recibido un patriarca que reside 
en Constantinopla. 

La Iglesia vnarónita, cuyos fieles viven en 
las montañas del Líbano y en la isla de C h i 
pre, y su mayor número ésta unido á la Igle
sia católica, reconociendo al Papa su jefe es
piritual, que lleva el título de patriarca de 
Antioquia; reside en Canabin, convento del 
Líbano. 

La iglesia hiUrana, así llamada de Lutero, 
su fundador, domina en las monarquías p r u 
sianas, ds Dinamarca, Noruega y Sueeia en, 
los reipos de 9annover? de Sajonia y Wi j r^ 
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tember^, eü otrós Estados de laConfederacion 
germánica, y en las provincias Bálticas del 
imperio ruso: cuenta también muchos secua
ces en Hungría y en otros territorios del im
perio de Austria, así como en varios Estados 
de la Confederación anglo-americaná, y en 
las colonias de Dinamarca y Suecia. 

La. iglesia calvimsta, así dicha de su funda
dor Calvino. Casi todo el reino de los Países 
Bajos, los cantones suizos de Berna, Zurich, 
Vaud, Basilea, Apenzel esterior y Ginebra, 
el ducado de Nassau, y los p incipadoa de 
Annalt, de Lipz, y el Asia electoral profesan 
esta religión; y ademas los calvinistas se en
cuentran en número considerable en algunos 
departamentos de Francia, en Hungría y en 
la Confederación anglo-americana, como tam 
bien en las colonias inglesas y holandesas. 
Hay muchos en la monarquía prusiana, y las 
familias reinantes de esta última, y de la 
monarquía Neerlandesa, profesan los dogmas 
del calvinismo. 

En Escocia y en Inglaterra, en las colonias 
inglesas y en la Confederación anglo-ameri
cana, los calvinistas se dividen en várias ra
mas, de las cuales las principales, son: 

hoB presliterianos, regidos en los negocios 
eclesiásticos por una especie de poder aris
tocrático, residentes en los Sínodos, 

Los independientes 6 congregacionalistas, que 
rechazanla autoridad de los Sínodos, y entre 
quienes cada comunidad ejerce para sí el po
der eclesiástico. 

En nuestros dias en varios Estados se han 
fundado las dos Iglesias luteranas y calvinis
tas en una sola bajo la denominación áe Igle
sia evangélica. 

h& Iglesia anglicana dicha episcopal, que es 
la superior, establecida en Inglaterra en los 
tiempos da la reina Isabel y sus adeptos, 
forman la mayor parte de la población de I n 
glaterra, y una fracción bastante considera
ble de la de Irlanda, y de la Confederación 
anglo-americana, en las colonias inglesas 
son también los más numerosos. 

Otras sectas de mayor número de secuaces 
se cuentan, habiendo hecho más progreso la 
de los metodistas y batistas. 

Los batistas proceden de los célebres Ana-
batistas, cuyo nombre han rechazado y su 
mayor número se encuentra en la Confede
ración anglo-americana, en Inglaterra, en los 
Países Bajos, en las provincias meridionales 
del imperio ruso , y en los gobiernos de Dant-
zik y Marienwerder en la monarquía p ru
siana. 

Los metodistas son muy numerosos en la 
monarquía inglesa y en la Confederación an
glo-americana: tienen brillantes estableci
mientos en la India, en Ceylan,, y en el ú l t i 

mo conñn de la Oceanía, en el arohipiélao-o 
de Sandwiche. 

Los Hermanos moravos tienen el coleo-io-
director en Henubut, pequeñ-a ciudad del 
reino de Sajonia, y también se llaman Quá-
heros de Qermania por su analogía en muchos 
puntos de los quákeros, y aunque en escaso 
número, se han esparcido por todas partes 
del mundo. 

Los quákeros, dichos también tembladores, 
v entre sise llaman amigos, se encuentran en 
Inglaterra y en la Confederación anglo-ame
ricana, particularmente en la Pensilvania, 
en donde los hay en mayor número. 

has unitarios, dichos también antritinita-
rios 6 socmianos ¿.Q'LQXÍS Soeino, su fundador; 
su mayor número vive en Transilvania en el 
imperio de Austria, y los hay también en 
Rusia, en la monarquía prusiana, en Holan
da, Inglaterra y Estados-Unidos, 

E l Islamismo, cuyo fundador fué Mahoma, 
que tomó de los judíos y de los cristianos 
parte de sus creencias. Todos los dogmas y 
ritos de los sectarios de esta religión, llama
dos musulmanes 6 mahometanos, se contienen 
en el Corcin, y como este libro fué escrito en 
la lengua de Arabia, patria de Mahoma, el 
árabe ha llegado á ser la lengua sagrada de 
los turcos, de los persas, y de todas las na
ciones musulmanas: los templos dé lo s ma
hometanos se llaman Mezquitas. 

Las principales sectas del islamismo son 
los Yeridos j Vahhamitas. 

Las principales regiones de la segunda 
clase pueden reducirse á sólo sectas, si con
sideramos con los más doctos orientalistas al 
Lamismo como una variedad del Buddismo-
estas religiones, son: 

E l brahmamismo, que reconoce &Parabrah-
ma por Dios principal; y sus dogmas en len
gua suscritgi se contiene en varios libros, 
llamados Veda. Todos los que siguen esta 
creencia, esparcida por casi toda la India, se 
dividen desde la más remota antigüedad en 
cuatro castas, entre las cuales está prohibida 
toda alianza; los templos de esta religión se 
Wmi.'sn Pagodas, como también los de la si
guiente: 

E l budismo, 6 sea la religión de Buda, pare
ce que tuvo principio en la India el año 1027, 
ántes de Jesucristo, tomando d^l Brahma
mismo sus principales dogmas, á escepcion 
de la división de castas. Esta religión se pro-
fesa en el imperio Birman, en la monarquía 
Annamita, en la China, en ía Corea, en el 
Japón, por la mayor parte de la población no 
literata, y es también la religión de Tibet, 
de la Mongolia, de una gran parte de la isla 
de Ceylan, y de la India, y tiene millares de 
súKditos en el imperio ruso y en la Oceanía. 

La doctrina délos literatos, llamada tambiei1 
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religión de Confucio, por considerarse á éste 
cofeio su reformador. E l emperador de la 
China es sa patriarca y generalmente todos 
los literatos de la China, de la monarquía 
Ajanamita y del Japón siguen esta religión, 
sin renunciar á las costumbres de estos cu l 
tos. 

El culio de los espíritus, ó sea el Naturalis
mo mitológico del Asia oriental, es la religión 
primitiva de los más antiguos habitantes de 
la China, y se ha estendido al Japón, á la 
Corea, al Tongú, y Tonquin. 

La religión del Sinto es la más antigua de 
las del Japón, y m simplicidad se ha altera
do mucho después de la introducción del 
Budismo: sus templos se llaman Mía. 

El magismo, 6 sea la religión de Zoroastro, 
cuya antiquísima doctrina se contiene en el 
Zeud-Avesta, libro escrito en lalengua muer
ta dicha Zeud. E l magismo subsiste todavía 
éntrelos parsos, 6 guebroa, en el Kerman, 
en Persia, en Bombay, Surate, y otras c i u 
dades del Eurezate en la ludia. 

'Eii Nanekismo, d sea la religión de los 
Seiks, instituida por Nanek, que es una mez
cla de Brahmamismo, é Islamismo y se pro
fesa por la mayor parte de la población de 
Labore en la India, y de todos los Seiks, es
tablecidos en aquella vasta región del Asia. 

Entre el gran número de religiones que se 
pueden colocar en la tercera clase, nos l i m i 
taremos á mencionar las dos siguientes: 

El Sabeismo, 6 sea la adoración de los 
cuerpos celestes, del sol, de la luna y de las 
estrellas, sea separadamente, ó todos juntos.• 
Este sistema antiquísimo, esparcido sobre 
toda la estension del globo hasta el Perú, se 
ha mezclado á las demás religiones, y sin 
mezcla no existe tino en algunas tribus ais
ladas y colocadas en grado muy inferior á la 
civilización. E l nombre procede de Saleanos, 
antiguo pueblo árabe. 

E l Fetichismo es la adoración de los Feti
ches, palabra usada por los negros de las pla
yas occidentales del Africa para señalar los 
objetos vivos (5 inanimados de la naturaleza, 
á los que por temor, por reconocimiento, (5 
por cualquier particular efecto, son para es
tos pueblos objeto de culto. Todo lo qüe les 
rodea, la naturaleza entera, los árboles, los 
rios, el fuego; en una palabra, todos los s é -
res, en los cuales aquellos hombres simples é 
ignorantes descubren alguna propiedad bue
na ó mala, que no pueden comprender, son 
por ellos adorados. Semejante culto es el de 
los pueblos que se encuentran en el grado 
más inferior de civilización, y que tienen la 
idea más grosera de la Divinidad, y de sus 
Eelaciones con el hombre. Este culto ofrece 
un gran número de variedades desde las su
persticiones más absurdas de los embruteci-
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dos salvajes ded continente austral, hasta el 
fetichismo de los pueblos ménos bárbarot» de 
la Polinesia, del centro de Africa, y de várias 
partes de Asia y América, y entre estos se 
encuentran frecuentemente los sacrificios hu
manos, y las más horribles atrocidades. 

Religiones de la primera clase. 
Judaismo . . . . . . . 4.000.000' 
Cristianismo 260.000.000 
Iglesia católica. 139.000.000 
Iglesia griega con todas sus 

ramas 62.000.000 
Iglesias protestantes. . . . 59.000.000 
Islamismo . 96.000.000 

Religiones de la segunda clase. 
Brahmamismo 60,000.000. 
Budismo.. . . . . . . 170.000.000 
De Confucio, Sinto, Zoroastro, 

y de los espíri tus. . . . 40.00®.000 
Religiones de la tercera clase. 

Sabeismo, Fetichismo, y demás 
que le pertenecen. . . . 107.000.000 

Total general. . . 737.000.000 
Religiosos. Nombre dado á las personas 

de uno y otro sexo que se consagran á Dios 
siguiendo la vida monástica,.bajo la reglado 
algunas de las órdenes aprobadas por la 
Iglesia, haciendo los tres votos solemnes de 
pobreza, castidad y obediencia. 

Reloj aritméSico. Combinación de varios 
círculos concéntricos , por medio de los cua
les se efectúan las operaciones de sumar, 
restar, multiplicar y dividir mecánicamente. 
Descubierto por D. Agust ín Gómez Santa 
María. 

Reloj de Fiara. E l catálogo en que se 
esponen las florescencias sucesivas de las di
versas plantas de una localidad, se denomi
na Calendario de Flora; la serie de vegetales 
dispuestos según las horas del dia en que las 
flores se abren, Reloj de Flora; la enumera
ción de las flores sensibles áloscambios de hu-
medadla da atmósfera, Higrómetro de Flora. 

Relojes. En los ocho artículos siguientes 
se da una idea sucinta de las principales 
clases de relojes que se han inventado en 
varias épocas con diferentes denominacio
nes. 

RELOJ DE ARENA. Estos cuentan muchos 
siglos de antigüedad. Dícese que era de esta 
clase uno que hizo Platón, y se servia de él 
para medir el tiempo. 

RELOJ DE AGUA. Estos relojes, llamados 
también clepsidras, fueron inventados por 
Ctesibio, célebre matemático de Alejandría 
por los años 120 ántes de nuestra era. 

Los egipcios se servían de ellos para me
dir los movimientos del sol. Los oradores ro 
manos median tapibien con clepsidras las 



horas que empleaban en sus arengas d dis
cursos. 

EELOJ DE TOREE Ó DE CAMPANA. Las Úni-
Cas máquinas de que los antiguos podian 
valerse para medir el tiempo se reduelan á 
los cuadrantes solares, á las clepsidras j á 
los relojes de arena; pues hasta el siglo x iv 
parece que se habia ignorado absolutamente 
la división del tiempo por medio de m á q u i 
nas compuestas de ruedas j muelles. 

Algunos autores han atribuido la primera 
invención de los relojes de torre á u n religio
so llamado Gerbert, que después fué Papa 
con el nombre de Silvestre I I , y dicen que 
hizo uno muy ingenioso el año 996; más otros 

, creen que este pretendido reloj no era mas 
que un cuadrante solar. 

E l primer reloj de que se tienen noticias 
más positivas, es el de Ricardo Walingfort, 
abad de San Albano en Inglaterra, que vivia 
en 1326. E l segundo es el que in ten tó San
tiago Dondis, médico y matemático de P á -
dua. Este admirable reloj, que señalaba to
das las horas, los dias del mes, el curso del 
sol y de la luna, fué colocado en la torre del 
palacio de dicha ciudad hácia el año 1314, y 
llamd la atención de muchos sabios que de 
varios países fueron espresamente á verlo. 

E l primer reloj de torre que hubo en Es
paña, fué, según asegura el P. Mariana, el 
que se colocó enla giralda de Sevilla el año 
1396: mas el erudito Capmany dice en una 
de sus obras que en 1393 se colocó en una 
torre de Barcelona la gran campana de un 
reloj público; é infiere que este hubo de ser 
el primero que se conoció en España. 

RELOJ DE PÉNDOLA. Los constructores de 
relojes de torre fueron insensiblemente dis
curriendo el modo de hacerlos más pequeños 
para el uso dalas habitaciones. Pero particu
larmente se atribuya al holandés Huygens 
la invención de los relojes de péndola por los 
años 1617. Parece que él fué también quien 
dividió la hora en 60 minutos, estos en se
gundos, etc. 

RBLOJ DE FALTRIQUERA. Dfcese que Pedro 
Bell , relojero de Nuremberg, fué el primero 
que por los años 1500 discurrió hacer relojes 
portátiles ó de faltriquera; y que por la figu
ra que tenían, se les daba el nombre de hue
vos de Nuremberg. Sin embargo, algunos creen 
que fueron inventados hácia el año 1660 por 
Roberto. Hoore, matemático inglés. 

Este, Huygens y el abate Hautefeuille, se i 
disputaron la invención del resorte espiral \ 
de acero; pero algunos escritores han creido , 
como más probable que el primero fué su ̂  
verdadero inventor. 

La cadenilla de acero ó cuerda del reloj, i 
que está trabajada con mucho ingenio, fué i 
inventada por un ginebriho llamado Gruet? 

REL 

que vivia en Lóndres por los aSos 1674, coa 
lo que hizo un gran servicio al arte da relo
jería, sustituyendo esta cadenilla á una cuer
da de vihuela que ántes se empleaba con el 
mismo objeto que aquella tiene. 

RELOJ DE REPETICIÓN. SU invención se 
debe á un inglés llamado Barlow, que la dis
currió en 1679, aplicándola primero á las 
péndolas, y después á los relojes portátiles6 
de bolsillo. 

RELOJ DE LONGITUD Ó CRONÓMETRO. Dán-
se estos nombres á los relojes que suelen lle
varse á bordo de los buques, y cuyo movi
miento es en estremo exacto y uniforme, á 
pesar de las variaciones de la temperatura y 
délas agitaciones del bajel. 

Más de un siglo há que el articulista i n 
glés Juan Harrison, deseoso de adquirir el 
considerable premio que habia ofrecido el 
Parlamento de Inglaterra en 1714 á quien 
hallase las longitudes por medio de un cro-
ndmetro, y ayudado de su penetrante inge
nio, construyd el primer reloj de longitud 
que sehaconocido y le sometid á las pruebas 
más decisivas en un viaje á Lisboa en 1738. 
Sucesivamente hizo otros tres relojes de la 
misma clase en los años que mediaron hasta 
el de 1761, que igualmente se probaron con 
buen éxito. 

Desde esta época fué más d menos notable 
el ingenio de los hábiles artistas que traba
jaron á porfía en per eccionar los relojes de 
longitud, habiéndose distinguido en Francia 
Bertoud, Le Roy y Breguet, y en Inglaterra 
otros artistas más modernos. Pero los dos 
relojes de dicha especie que construyó el in
glés Mr. Moor French, aventajaron en per
fección á todos los inventados anteriormen
te. Examináronse en el observatorio real de 
G-re^wich en 1825 y 1826, y entre 48 cronó
metros que fueron admitidos á la prueba, los 
da Moo French escedieron en exactitud á 
cuantos se han conocido; por lo tanto se ad
judicaron al autor los dos premios de 300 y 
^00 libras esterlinas ofrecidas por los lores 
del Almirantazgo á los cronómetros más so
bresalientes. E l que consiguió elprimerpre-
mio solo varió durante los doce meses de 
prueba seis décimos de un segundo en el 
movimiento medio diario, y el que obtuvo el 
segundo premio varió menos de un segundo 
en el mismo espacio de tiempo. 

RELOJ ORGANIZADO Ó DE MÚSICA- Esta 
máquina musical (á la que con propiedad 
puede llamarse órgano mecánico, pues que 
el reloj es muy accesorio en ella) probable
mente habrá tenido . origen en Alemania, 
donde, y particularmente en el gran Diiaado 
da Badén, se han llegado á construir con la 
más admirable perfección, la que no han po
dido alcanzar todavía es este género as 
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industria n i los _ franceses n i los ingleses, j 

Según la opinión de un inteligente en la " 
materia, sólo de unos 20 años á esta parte 
han recibido estas ingeniosas máquinas la 
perfección de que gozan h o j dia; pues ántes 
estaban reducidas á un juego sencillo de ñau» 
tas, 6 cuando menos á dos registros que era 
necesario abrir 7 cerrar con la mano. En los 
relojes organizados 'modernos al contrario: 
hay varios registros que imitan diversos ins
trumentos de viento, y que se abren y cier
ran por acción de mecanismo propio: tales 
son los que se bailan en algunos cafés de las 
principales capitales de Europa. 

Es admirable el modo con que el arte me
cánico ba llegado .á perfeccionar progresiva
mente esta clase de máquinas musicales djs-
de el organillo de pájaro con manubrio, del 
precio de cuatro duros, hasta el gigantesco 
panharmonicon que imita toda clase-de m ú s i 
ca militar, el cual faé construido por el c é 
lebre maquinista alemán Maelzel, quien lo 
manifestó en Lóndres en 1825, y se dice 
que fué vendido en más de doscientos mi l 
francos. 

Relojería. (Ing. watcb-makink, al. uhr-
macherkunst, fr. horlogerie.) En la an t igüe 
dad y áun en los primeras siglos de la era 
cristiana, el tiempo se media por medio de 
cuadrantes solares y de clepsidras 6 relojes 
de agua ; en los primeros, por medio de una 
aguja 6 de la arista superior de un plano per
pendicular al cuadrante, y cuya sombra caia 
en linea recta sobre unas lineas destinadas á 
marcar las horas ; en las segundas por medio 
de cierta cantidad de agua que, saliendo de 
una pequeña abertura de un vaso en que es
taban trazadas unas lineas que indicaban el 
tiempo en que el vaso tardaba en vaciarse. 
Mas tarde se idearon y perfeccionaron suce
sivamente los relojes y cronómetros que mar
ean el tiempo por medio de variados movi
mientos mecánicos. 

En la mayor parte de los relojes de pared, 
el motor es un peso que cuelga de una cuerda 
arrollada sobre una polea. Si el peso estuvie
se libremente abandonado á la acción de la 
pesantez, caerla con una velocidad acelerada; 
pero si la fuerza de la gravedad halla un obs
táculo á cada pequeño espacio igual que re
corra,. se obtendrá un movimiento regular 
cuja duración podrá indicarse por medio de 
manecillas sobre un cuadrante y que reciban 
por medio de rodajes, su movimiento de la 
polea movida por la cuerda á la cual está sus
pendido el peso motor. 

En los relojes de sobremesa y de bolsillo, 
el peso motor se reemplaza por un muelle 
espiral que se distiende poco á poco y que 
también se halla periódicamente detenido por 
un obstáculo que obra por intervalos iguales. 

En los relojes de pared el obstáculo p e ñ ó - , 
dico es un péndulo; en los demás una espiral 
delicada que ejecuta oscilaciones, encorván
dose cada ve% de un modo exactamente 
igual. 

Reminiscencia. Acto de representarse ú 
ofrecerse á la memoria la especie de alguna 
cosa que pasó. Facultad del alma, con que 
traemos á la memoria aquellas especies de 
que estamos trascordados. 

Remolacha {£da mlgaris L . ) . Planta 
bienal, cultivada en grande escala en Francia 
y otros países por sus raíces carnosas, co
mestibles, de las que se estrae azúcar. Ofrece 
algunas vcriedades. La campestre, de carne 
blanca y rosada, es la que adquiere mayores 
dimensiones; la blanca, de Síbería, la que da 
más azúcar; la larga común, de carne amari
lla, es muy provechosa para los ganados. 
Florece en junio. Se reproduce de semilla. 

Remolin® . Movimiento circular y violen
to de dos vientos opuestos cuando se encuen
tran. Ratorcimiento del pelo en redondo, que 
se forma en alguna parte del cuerpo del ani
mal.—Movimiento circular del agua en algu
nos parajes de los rios y del mar.—-Amonto
namiento de gente ó confusión de unos con 
otros, motivado de algún desórden.—Distur
bio, inquietud ó alteración. 

Renacimiento. Se llama así aquella épo
ca de la historia de las artes y da las letras, 
en que estas volvieron á salir del olvido en 
que yacian sepultadas desde la calda de los 
dos imperios de Oriente y de Occidente. La 
Italia, representada por los Papas y los Mé-
diois, fué la cuna de este renacimiento en 
que á las formas antiguas del arte se susti
tuyeron otras de mejor gusto. 

'Renato de A^jsa . Llamado el buen rey 
Renato: nació en el palacio de Angers en 
1409 y era el segundo hijo de Luis I I , duque 
de Anjou, conde de Provenza, y rey titular 
de Nápoles. Resolvió fijarse en su condado de 
Provenza (147B), y concluyó allí sus dias en 
1480. Este príncipe se hizo querer ett todos 
los países que gobernó: unia á sus virtudes 
el cultivo de las bellas artes; sabia pintar, no 
le era estraña la música y hacia versos. Cár-
los V I I se casó con su hermana María de An-
jou; y Enrique V I , rey de Inglaterra, con su 
hija Margarita de Anjou. Dejó la Provenza y 
sus derechos sobre Nápoles á Cárlos de Mai -
ne, hijo de su sobrino. 

R e a a í o I I . Duque de Lorena; nació en 
1451; fueron sus padres Ferry I I , conde de 
Vandemont, y Yolanda de Anjou, hija da 
Renato I ; en 1473 llegó á ser duque de L o 
rena, por derecho de su madre, que fué here
dera da Renato I , por muerte de su hermano 
Juan y de su sobrino Nicolás, hijo do Juan. 
Murió en Í50B . Los venecianos Is habisn 
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hombrado én 1480 capitán g'eüeral de su 
ejército, y en 1485 algunos señores napolita
nos le ofrecieron la corona de Nápoles. Este 
duque, por su testamento, estableció en L o -
rena l a l e j Sálica. Protegió lasarles, man
dando construir muchos palacios y otros 
hermosos edificios. 

Reiné (NICOLÁS AGUSTÍN BE MAMPEOU). 
Canciller y gaarda-sellos de Francia: nació 
an 1714 y murió en 1792: se elevó por la pro
tección de la Dubarr j y sucedió á su padre: 
influjó en el destierro de los individuos del 
Parlamento, y cuando esta corporación fué 
convocada de nuevo por Luis X V I , se lé des
terró á Normandía, y murió después de ha
ber hecho al Estado un donativo de ocho
cientos mil francos. 

Reno, Rhenus. Rio de Italia; sale de los 
Apeninos en Tosoana, á una legua de San 
Marcelino; atraviesa las legaciones romanas 
de Bolonia y de Ferrara, y se junta en las 
inmediaciones de esta ciudad con el Pódi 
Primare. Corre 25 leguas. En una isla del 
Rhenus se formó la asociación de Octavio, 
Antonio y Lépido (segundo triunvirato) . 

Renta. La cantidad que produce anual
mente el capital.^— Vitalicia , la cantidad 
anual que se calcula producirá , para toda la 
vida de un individuo, un capital. 

Reo. El que ha cometido a lgún delito 
por el que se hizo digno de castigo.—Deman
dado en juicio c ivi l ó criminal, á distinción 
del actor.-—Serie ú órden de las cosas que se 
continúan.—Pez de rias muy común en todas 
las costas del Océano de España.—De estado, 
el que ha cometido algún grave delito contra 
el soberano 6 la pátria. 

Repertorio. Libro abreviado ó prontua
rio en que sucintamente se hace mención de 
cosas notables, remitiéndose á otros escritos. 

Réplica. Instancia ó argumento que se 
hace á lo que se responde.—Respuesta que se 
da repugnando lo que se dice ó manda.—Con
trarespuesta á lo que se respondió por la par
te contraria. 

Repollo. Los earaetéres botánicos d é l a 
col ó berza (Braesica olerácea de Lineo), que 
es planta bienal, son: raíz ahusada, tallo más 
6 mónos elevado, hojas carnosas, ondeadas ó 
lobadas, lampiñas y de color garzo; cáliz 
igual por su base, derecho, rara vez medio 
estendido; pétalos aovados al revés, estam
bres sin el dientecillo que suelen presentar 
las cruciferas, silicua rolliza, terminada por 
un estilo corto; semillas casi redondas, dis
puestas en una sola serie. 

Son variedades suyas las verduras conoci
das con los nombres de berza común, llanta, 
repollo, lombarda, coliflor y bróculi . En las 
dos primeras las hojas no se apiñan como en 
los repollos y lombardas. Las coliflores y 

bróeulis tienen los tronchos ó tallos más lar ' 
gos quelos demás. Las pellas ó cabezas en 
que terminan los tallos están constituidas por 
los botones y pedúnculos carnosos de las flo
res. La col es una hortaliza importante para 
alimento del hombre y de los animales. Se 
reproduce de semilla. 

Repos te r í a . Oficina destinada para ha
cen dulces y bebidas.—Empleo de repostero 
mayor en la casa real de los antiguos rejes 
de Castilla.—Conjunto de provisiones é ins
trumentos pertenecientes al oficio de reposte
ro, y la gente que se emplea en este minis^ 
terio. 

Reproducción. La reproducción puede 
ser fisipara, ó por división de partes; gem-
nipara, ó por medio de yemas; y ovípara, <5 
por huevos. 

La generación ovípara, que es la verdade
ra generación, se verifica mediante el con
curso de los individuos masculino y femeni
no), desarrollándose en el cuerpo del segundo 
los gérmenes vitales que existen en los hue
vos, contenidos en órganos especiales deno
minados ovarios. Si los animales nacen vivos, 
á la generación se la denomina vivípara, pa
ra distinguirla de la generación ovípara, en 
la cual los huevos son primero espulsados 
del seno materno, los cuales deben modifi
carse durante el período de la incubación, 
desarrollándose los gérmenes vitales, dando 
lugar al movimiento. La incubación puede 
ser también interna, ó que los huevos se des
arrollen dentro del cuerpo de la madre, co
mo se observa en la víbora, en cuyo case se 
la distingue con el nombre de ovovivípera. 

Reptiles. Los reptiles son animales ver
tebrados, de sangre roja y fria, circulación 
incompleta y respiración pulmonar. La for
ma del cuerpo de estos animales varia mu
cho: unos son cuadrúpedos, pero su marcha 
es lenta; y otros están privados de estremi-
dades. E l sistema nervioso está poco desarro
llado en estos animales, y el cerebro es muy 
pequeño. Todos poseen cinco sentidos, pero 
dan pocas señales de instinto; casi todos tie
nen una vista penetrante, el olfato y oido 
muy débiles, sucediendo lo mismo con el 
tacto, por la dureza de sus escamas ó el 
g-rueso de su piel: la lengua es pequaña, y 
difícilmente gusta los alimentos; de donde 
se deduce que el sentido de la vista es el úni-, 
co notable en los reptiles. Todos son ovípa
ros, muchos de ellos se despojan de su piel 
una vez al año, y se visten de otra nueva. A l 
gunos reptiles sufren metamorfosis, ó no tie
nen al nacer la forma que deben conservar 
en lo sucesivo. 

Los reptiles se dividen en las 'cuatro ór
denes siguientes: 1.° Quelonios, 2.° Saurios, 
3.° Ofideós, 4,° Batracios. 
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hoñ quelonios 6 tortug'ag se distinguen 

por la armadura d coraza en que está encer
rado su cuerpo, la cual está formada por el 
neuro-esqueleto, y compuesta de dos piezas 
unidas por los lados, dejando en la parte an
terior y en la posterior una abertura por 
donde el animal saca la cabeza, las patas y 
la cola. A la pieza superior de esta coraza se 
llama espaldar, y á la inferior peto.. 

República. Estado en que gobierna el 
pueblo.—-Cualquier estado 6 especie de go
bierno político.—Estado en que gobiernan 
muchos —Causa pública, el común ó su u t i 
lidad.—Literaria, conjunto de los hombres 
gabios y eruditos. 

República franeesa. Fué proclamada el 
21 de setiembre de 1792, y duró hasta el 18 
de mayo de 1804, época d é l a creación del 
imperio. Durante este período, se tar ió mu
chas veces la forma de gobierno. Sucedié
ronse, la Convención, 21 de setiembre de 
1792; el Directorio, 26 de octubre de 1795, y 
el Consulado, 11 de noviembre de 1799. En 
24 de febrero de 1848, se ha vuelto á procla
mar en Francia la república. 

Raquesens (Luis DE). Comendador ma
yor de Castilla, y gobernador en Flandes: 
varón insigne, tanto en las artes de paz, co
mo en las de la guerra: nació en Valladolid 
j murió ea Bruselas el año 1576. 

Res (JUAN DE). Escultor español del s i 
glo xvi . Varias son las obras que debemos 
al ingenio de este artista; pero las que más 
le honran son lasque ejecutó con Luis Gri-
raido en el trascoro y mesa altar de la cate
dral de Avila , entallando várias historias y 
bajos relieves; obras de gran mérito que ad
miran los inteligentes, y que desempeñaron 
con el mayor acierto é inteligencia . 

Rescripto. Orden, mandato del príncipe 
por motu propio ó en respuesta á la súplica 
y requerimiento que se le haca por escrito. 

Rescuporis I . Rey de Tracia en el p r i 
mer siglo ántes de Jesucristo: sirvió alterna
tivamente á Pompeyo y Bruto en las guerras 
civiles. 

Eescuporis ¡I. Hijo de Cotys I V ; reinó 
desde el año 16 al 7 ántes de Jesucristo, coa 
uno de sus hermanos, y pereció en una ba
talla contra los Béseos. 

Reseuporis I I Í . Hermano y sucesor de 
Rhemetalcés; ayudó á Tiberis á arrojar de 
Macedonia á los dálmatas y otros bárbaros. 
En el año 10 obtuvo la mitad de los Estados 
de Rhemetalcós é hizo asesinar á Cotys V , 
poseedor de la otra mitad. En castigo de 
aquel crimen, Tiberio le privó del trono el 
año 19, y después le mandó dar muerte. E l 
nombre de Reseuporis ha sido también el de 
seis reyes del Bósforo Cimmeriano; los tres 

primeros reinaron en el primer siglo, y los 
tres restantes en el m . 

Resecta ant. (del lat. resecare, cortar; cor
tada). La parte del eje de abscisas com
prendida entre el vértice de la curva y el pió 
de la tangente sobre el eje. 

Resedáceas . Yerbas. Hojas alternas, flo
res irregulares, cáliz dividido en muchas 
partes, pétalos como recortados en tiras, co
locados sobre un disco glanduloso, lo mismo 
que los estambres; ovario triangular, de una 
celdilla; fruto abierto por el ápice , semillas 
sin albúmen. 

Gualdo. (Reseda Luteola L . ) . Planta ind í 
gena, bienal, cultivada en Alicante y en 
otros puntos, porque sus tallos y semillas dan 
un buen tinte amarillo. Florece en mayo: se 
reproduce de semilla. 

Reseda (Reseda odorata L ). Se cultiva en 
los jardines por el aroma que exhalan sus 
flores. Es anual. Florece en mayo. Se repro
duce de semilla. Se cree originaria de 
Egipto. 

Reservas. La esperanza que tienen los 
hijos del primer matrimonio de suceder por 
sí solos en los bienes adquiridos del difun
to por el cónyuge que sobrevive, podria que
dar frustada casándose este otra vez, si las 
leyes no hubierrn establecido en favor suyo 
la obligación de reservar. Obligación por 
otra parte fundada en la voluntad presunta 
del que falleció, pues no debia querer qua . 
unes hijos estraños dividiesen con los suyos 
parte de su patrimonio. 

En el Fuero Juzgo se hallan tan sólo a l 
gunos vestigios de reservas, en el Real apa
rece ya más deslindada esta institución. La 
mayor parte de sus doctrinas han sido esta
blecidas por los intérpretes con arreglo á los 
principios del derecho romano. Sin embargo, 
algunas de nuestras leyes han marcado aun
que con brevedad varias de sus disposi
ciones. 

Existiendo igual causa en ambos cónyu
ges para esta obligación, los dos la tienen en 
efecto; así es que cuanto se diga del uno de
be necesariamente ser aplicable al otro. La 
obligación empieza desde que se contrajo el 
segundo matrimonio. 

Todo lo que cualquiera de los cónyuges 
hubiere recibido del otro por título lucrativo 
está sujeto á reserva. Lo estarán por consi
guiente los legados, las arras, la cuarta ma
ri tal , las donaciones esponsalicias ó de otra 
especie diferente. Las adquisiciones testa
mentarias, y las sucesiones intestadas de los 
hijos deben también ser reservadas por los 
padres que se vuelven á casar, mas no las 
donaciones que de ellos recibiesen. Sm em
bargo, en el primer caso podrán disponer 
libremente del terqio, porque en él suceden 



gofíid los estraños. Debemos también advertir 
que para que estén afectos á esta obligacidn 
•los referidos bienes, es circunstancia precisa 
que los bijos los íia.jan obtenido de sus pa
dres, pües si los hubieran ganado por sí, 6 
adquiridos de estrañbs, pasarían sin ninguna 
carga á poder del ctínjuge sobreviviente. 

Las enagenaciones hechas por el marido 6 
la inujér ántes de pasar á segundo matrimo-
líio son válidas; pero creen algunos que Ids 
hijos del primero tendrán falcultád para re
clamar su importa del caudal paterno ó ma
terno respectivamente. Las que hubiere he
cho después de su segundo enlace parece 
que no deberán declararse nulas hasta su 
fallecimiento, porque podria suceder que 
también entónces hubieren muerto los hijos 
del primero; y si no fuese así podrán estos 
reclamar las ñucas enagenadas. Para seguri
dad de ésta obligación ha j hipoteca tácita 
en los bienes del consorte que sobrevivió. 

Cesa la reserva: 
1. ° Cuando los hijos consienten en que la 

madre vuelva á casarse, porque así parece 
que renuncian implícitamente el beneficio 
qué la ley les concede. 

2. ° Cuando hacen esta renuncia de una 
manera espresa, por la regla general de que 
el privilegiado puede desechar su privilegio. 

3. ° Si falleciesen ántes que su padre, sin 
dejar herederos forzosos, porque en este caso 
el matrimdnio de la madre á nadie perjudica. 

RéSiáeficis. Morada, domicilio 6 asisten
cia ordinaria en algún lugar. Permanencia en 
algún lugar en que se tiene algún empleo ó 
ministerio para cumplir con las obligaciones 
que Je son anejas. Espacio de tiempo que de
be residir el eclesiástico en el lugar dé su 
beneficio.—Cuenta que toma un juez áotro 6 
á otra persona de cargo público, de la admi
nistración de su oficio.-—Por ostensión se d i 
ce de otros cargos qué se hacen 6 déla cuenta 
que se pide.—Cargo d ministerio del resideñ-
tepor su príncipe én alguna corte estranjéra. 
*—Casa de jesuítas que no está erigida en co
legio n i en profesa, ni es granja n i casa dé 
campo.—Proceso 6 autos formados al resi
denciado. 

Residencia eclesiást ica. Llámase resi
dencia lá continua presencia de los benefi
ciados en el lugar de su beneficio; no ha de 
ser puramente material, y comprende el 
cumplimiento de sus respectivos deberes. Es 
cualidad indispensable á todos los beneficios, 
aunque después de relajada la disciplina se 
impuso sólo á aquellos que pór sí mismos 
débén desempeñar los cargos del beneficio, 
como los párrocos y canónigos, y se omitió 
háCer eSpresion de los demás que se llaman 
simples, los cuales en la actualidad no tienen 
@m obligaoíon. Sólo por justas pausas ápró-

badas se dispensa^ la residencia, y púf él 
tiempo que se ha dicho respecto á los canó
nigos, y el de dos meses concedido álos pár
rocos y demás. Si estos estuviesen ausentes 
por más de este tiempo sin licencia del obis
po, no tienen opción á sus rentas, y los con
tumaces son privados del beneficio: los ca
nónigos que esceden el tiempo concedido, 
pierden el primer año la mitad, el Segundo 
todas, y generalmente se sujetan á las reglas 
y penas establecidas en sus respectivas igle
sias. Además de la privación del beneficio 
pueden imponerse en ciertos casos la sus
pensión y excomunión. 

Residuo (del lat. residuus, de resideo, y 
este áe sedeo, estar, permanecer; lo que que
da, lo que permanece). La diferencia entre 
el dividendo y el producto del divisor por el 
cocieate.—La cantidad menor que el divisor 
que sobra en una división inexacta.—El re
sultado de la sustracción. 

Resinas. Las resinas son unos cuerpos de 
origen orgánico, blancos ó amarillentos, tras
parentes, sólidos en frió, fusibles en calien
te, pero menos que la cera; son inflamables 
por la aproximación de un cuerpo en igni
ción, esparciendo mucho negro de humo; se 
electrizan negativamente con suma facili
dad por el roce; son más ó menos odoríferas, 
insípidas 6 acres, insolubles en aguas solu
bles en alcohol, éter y aceites esenciales, 

Hes is íeas ia . La resistencia es el esfuer
zo opuesto á la producción del efecto que 
tienden á producir las fuerzas llamadas po
tencias. 

E l estudio de la reacción de las resisten
cias contra las potencias, constituye casi to
da la mecánica. 

Eespíracioi i vegetal. Las hojas en cier
tos casos absorben de la atmósfera ácido car
bónico, amoniaco y otras sustancias. Median
te la luz se descompone el ácido carbónico én 
las hojas y demás partes verdes. E l oxígeno 
que formaba parte del ácido se desprende, y 
el carbono correspondiente sé queda en la 
planta. Este fenómeno, llamado respiración, 
da por resultado una sustancia esencialmente 
nutritiva para la planta. Las partes verdes 
durante la noche y las que presentan otros 
colores lo mismo de noche que de dia, absor
ben del aire oxígeno, que combinándose con 
el carbono de la planta, forma ácido carbóni
co que se desprende. No puede negarse que 
el efecto del desprendimiento de oxígeno 
queda en parte neutralizado por el del ácido 
carbónico; pero tampoco cabe duda qüe en 
un período más ó mónos largo el consumo de 
oxígeno por la respiración animal, por 
combustión, putrefacciones y otras accioné^ 
químicas, agotarla el que forma parte mi 
aire si no fuese la respiración vegetal, 



Sests. itoy de Traeiaj hijo del rey St ry-
mon; acudió al socorro de Troya, el último 
año del sitio. La ciudad debiasalvarse, silos 
caballos de lieso bebiaa el agua del Jauto; 
pero Roso murió ía misma nocbe de su l l e 
gada á manos de Diómedes, que le sorpren
dió mientras dormía y en tanto Ulises se 
apoderaba de sus corceles. 

Rssoíiscism (dellat. resolvere, resolver, d i 
solver, desatar^. Llámase así la parte del 
problema en que se dan las reglas ó se efec
túan las operaciones necesarias para hallar 
el valor ó valores de las incógnitas. 

Eesta (del lat. restare, estar demás, sobrar, 
quedar). Lo mismo que sustracción.—El 
resultado de la sustracción,, 

Res taurac ión . Nombra con que se de
signa en Francia los 15 años que trascurrie
ron desde la caida de Napoleón hasta la re 
volución de ju l io (1814 á 1830), en cuya épo
ca reinaron los Borbones restablecidos en el 
trono dé Francia. Suele también llamarse 
primera Restauración al intervalo compren
dido entre la abdicación de Fontainebleau y 
los Cien Lias (desde el 5 de abril de 1814 al 
20 de marzo de 1815), y segunda Restaura
ción, al gobierno d e L u i s X V Í I I y deCárlos X , 
contando desde la según da abdicación, de 
Napoleón (22 de junio dg 1815). Se da igual 
mente el nombre de restauración al restable
cimiento de ios Sstuardos eu el trono de I n 
glaterra, y al intervalo. desde 1660 á 1689, 
que fué el tiempo que duró su reinado. 

Restaurar (ARTE DE"). E l secreto de res
taurar las pinturas viejas, es decir, de tras
ladarlas á nuevos lienzos ó á nuevas tablas, 
se debe al francés Mr. Picaut, que le halló 
á mediados del siglo pasado. Se admira con 
razón este descubrimiento, que conserva á la 
posteridad las obras de los pintores más fa
mosos que se han distinguido en esta ins ig
ne profesión, como son Ticiano, Rubens, el 
Españólete, Ribera, Juan de Juanes y otros 
que con tanta justicia han merecido los 
aplausos de la posteridad. 

Resto. (V. resta). Llámase así el resulta
do de la sustracción.—La diferencia entre él 
dividendo y el producto del divisor por el 
cociente.—Parcial, es cada uno de los restos 
que se encuentran en la sustracción y d i v i 
sión ántes de llegar al úl t imo, que se llama 
resto final. 

Retama macho [Spartüm junceum L . ) . — 
Arbusto común en varios montes de la Pe
nínsula, estimado en los jardines y paseos 
Por sus grandes flores amarillas y olorosas 
quê se abren en mayo. Se reproduce de se-

Reteiscie®. Acción, y efecto de retener.-— 
Conservación del empleo que se tehia cuando 
se asciende á otro,—^Suspensión que hace el 

rey del uso d® cualquier rescripto procedea^ 
te de autoridad eclesiáatica.—Depósito quese 
hace en el cuerpo humano de algún humor 
que debe espelerse. 

Rstic© (JOAQUÍN). De Feldkirch. l o l i — 
1576. 

Thesaurusmathemahetis. Nuremberg, 1542. 
Re t i r ac ión . Segunda forma que se pone 

en la prensa para retirar el pliego. 
R e t o ñ o . Véase REPRODUCCIÓN. 
Re tór ica . Es retórica la colección de re--

glas para formar un discurso sobre cualquie» 
ra materia, con el fln de persuadir lo que i a -
tantamos á los que nos escuchan. 

Se divide la retórica en cuatro partes: i n 
vención, disposición, elocución y pronuncia
ción ó acción. 

Nos enseña la invención á hallar razones 
y pruebas para persuadir. 

Es disposición aquella parte de la retórica 
en la exacta colocación de las partes del dis
curso, y en la distribución de los pensamien* 
tos en que abundemos, pues nadie debe ha
blar de lo que no sabe bien. 

Es elocución la parte más interesante de 
la retórica, que nos enseña á espresar nues
tros pensamientos con claridad, pureza, ele
gancia y decoro. 

Consiste la elocución en el uso de las pari 
labras, ya propias, ya trasladadas, y en 
la colocación armoaiosade las mismas voces. 

No es lo mismo retórica que elocuencia, 
porque aquella consiste en saber las reglas, 
y esta en emplearlas oportunamente, logran
do el fin á que se dirigen. 

Meíor ía . Se dió este nombre primero á 
unos aparatos destilatorios de vidrio, barro, 
porcelana, platina ó hierro, compuestos de un 
vientre ó de un cuello largo encorvado. Más 
tarde se aplicó indistintamente á todos los 
aparatos destilatorios, sean cual fuere su for
ma, como las retortas cilindricas, pr ismát i 
cas, etc., empleadas para la fabricación del 
vinagre de leña, negro animal, gas dé alum
brado, etc. 

Retracto, Es la facultad que á algunos 
compete para adquirir para sí la cosa com
prada por otro al mismo precio rescindiendo 
el contrato celebrado. Desconocido este dere
cho en la jurisprudencia romana, fué común 
en la legislación antigua y en ios usos de 
nuestra patria. Esta facultad hoy se concede 
á los parientes, á los condueños, á los señores 
directos y suparficiarios, y á los que la han 
pactado, estinguidos ya por la ley ó por el 
uso los privilegios, que en beneficio de lá 
abundancia y de los_ progresos de la indus-. 
tria por erróneos principios sé concedieron. 

Retracto gentilíceo es el derecho que com
pete á los más próximos parientes del ven
dedor dentro del cuarto grado para redimir 
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los biénés iñmuebles de su patíimonio 6 abo
lengo, ofreciendo al comprador el precio que 
satisfizo. 

Retracto de comuneros es el dereebo que 
complete á.cada uno de los condueños para 
redimir los bienes inmuebles en que tienen 
aparcería ofreciendo al comprador el precio 
que satisfizo. Para que tenga lugares menes
ter que la cosa esté proiudiviso, porque si 
demostrativamente está hecha la partición, 
no habiendo comunidad de bienes, no puede 
tampoco haber retracto. 

A los dueñas directos j suparficiarios con
cedieron la facultad de retraer las lejes de 
Toro, por reputar más út i l la^uniou que la 
separación de aquellos derechos diferentes* 

E l retracto convencional conocido más co-
naunmente j con mayor propiedad con el 
nombre de pacto de re tro venta, es el rescate 
de la cosa vendida hecho por el vendedor en 
vi r tud de la reserva que hizo al tiempo del 
contrato. Más que retracto es una condición 
espontánea de la compra y venta, y fué san
cionado en la legislación de los romanos, de 
la que se trasladó á la nuestra de Partidas. 

Retroacción. Suposición de que una co
sa es anterior al tiempo en que se ha pasado, 

Retroceso (del lat. retro-cedere, i r ó caer 
detras; i r hácia atrás; volver). 

Retretraer. Traer al tiempo pl ísente lo 
que sucedió en el pasado. 

Retrovendsndo. Espresion del contrato 
de retrovendendo, que es cierta convención 
accesoria al contrato ds compra y venta. 

Rstz (ALBERTO DB G-JNDI, MAEISCAL DE). 
Nació en 1521 en Florencia, de una. familia 
italiana, y murió en 1602. Siguió á Francia 
á Catalina de Médiois, prosperó rápidamente 
por la protección de aquella princesa, fué 
apreciado de Cárlos I X , Enrique I I I y Enr i 
que I V , y murió muy rico. Se le acusa de 
haber sido el que con Tavannes aconsejó la 
catástrofe del dia de San Bartolomé, y de ha
ber hecho perecer á Lomenie en su prisión, 
para aprovecharse de sus despojos. Sin ser 
gran guerrero, recibió el bastón de mariscal 
en 1573. En 1565 se casó con Catalina de 
Clermont, viuda de Juan de Aunebaut, que 
le llevó la varonía de Retz. 

Retz (PEDRO DE GONDI, CARÍIENALDS). 
Arzobispo de Paris, hermano del anterior; 
nació en Lyon en 1533 y murió en 1616. Pro
tegido por Catalina deMédicis, fué sucesiva
mente obispo de Langres (1565), arzobispo 
de Paris (1570), canciller y capellán mayor 
de Isabel de Austria (esposa de Cárlos I X ) , 
administrador de las reutas de aquella reina 
(di3pues de 1574), y desempeñó diversas mi
siones en Roma en tiempo de Earique I I I y 
Enrique I V . En 1587 fué creado cardenal.Se 
sucedieron en el arzobispado de Paris su so

brino Enrique de G-ondi, y después el hijo 
de su sobrino J. F. Pablo de Grondi (el famo
so cardenal de Retz). 

Retz (J. F. PABLO DE GONDI, CARDENAL 
DE). Célebre jefe departido, segundo so
brino del antecedente; nació en Monttmrail 
en 1614; era hijo de Felipe Manuel da Gron
di , general de las galeras en tiempo de 
Luis X I I I . 

Desde su infancia le destinaron sus pa
dres á la carrera eclesiástica, y procuró, 
aunque en vano, retraer á su familia de aquel 
proyecto diametralmente opuesto á sus i n 
clinaciones, observando una conducta des
arreglada y licenciosa. Por último, no te
niendo otro recurso, comenzó á estudiar teo
logía, y se distinguió como predicador; en 
1643 fué nombrado coadjutor del arzobispo 
de Paris, que lo era entónces su tio Enrique 
de Gondi, y después lo llegó á ser también 
él. A l principio desempeñó con gran celólos 
deberes de su elevado cargo, y se hizo muy 
popular. Mazarino llegó á concebir temores, 
y bien pronto aquellos dos hombres se con
virtieron en enemigos. E l coadjutor, por odio 
al ministro, hizo que estallasen las turbulen
cias de la Fronde (1649), dirigió durante lar
go tiempo al pueblo de Paris, «(obra el que 
su elocuencia y prodigalidades la hablan da» 
do grande influencia, y consiguió alejar á 
Mazariuo; sin embargo, desprecio las ofertas 
peligrosas de la España, y fué uno de los 
primeros que se unieron á la regenta Anade 
Austria: en recompensa recibió el capelo de 
cardenal. Cou todo, cuando se restableció el 
órden en 1562, fué preso sin que el pueblo 
hiciese nada por él. y encerrado en Vicsnes, 
y desoues en Nantes; pero pudo evadirse, y 
se refugió sucesivamente en España, Roma 
y Bruselas. No le fué posible volver á Fran
cia, hasta que hizo dimisión de su arzobispa
do, y se le dió en cambio la abadía de San 
Dionisio. Renunciando entónces enteramen
te á la política, vivió de una manera ejem
plar; pagó sus deudas que ascendían á más 
ds 4,000,000, y se retiró á Saint-Müiiel de 
Lorena, en donde redactó sus Memorias; mu
rió en 1679. Elocuente, liberal, activo y am
bicioso, el cardenal de Retz, habla nacido pa
ra jefe de partido : sin embargo, parece que 
no tenia grandes miras, y que sólo manejaba 
la intriga por gusto. «Sus,Memorias (impre
sas por primera vez en 1717, luego en las co
lecciones de Memorias sobre la historia da 
Francia, y publicadas en 1844 por Mr, Gsru-
zéz, que las sacó del manuscrito original, en 
2 tomos en 12.°) son tan notables por su estilo, 
como por su fondo. E l cardenal de Rstz es
cribió ademas á la edad de 17 años una His
toria de la conjuración de Fiesque.» 

Reumatismo, Enfermedad caitsada de la. 
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fiusion que oae en alguna parte del cuerpo y 
origina intensos dolores. 

Ream®» (EDICTO DE). Pas que E n r i 
que I I I firmó en Rúan el 21 de ju l io de 1588 
con los parisienses, á consecuencia de la jor-
de las barricadas. 

Reusiion (ORDEN DE LA). Orden civi l y 
militar creada por Napoleón en Holanda, en 
1811; se daba con preferencia á los habitantes 
de los departamentos reunidos nuevamente á 
la Francia. 

Reverfeereclon. Reflexión de la luz de 
un cuerpo iluminado con otro bruñido.—Cal
cinación hecha con el fuego actual en el hor
no de reverbero. 

Reverendo. Significa el tratamiento que 
antiguamente se daba á las personas de d i g 
nidad ; pero hoy sólo se da á las dignidades 
eclesiásticas o á los prelados y graduados de 
las religiones.—Digno de reverencia.—Dema
siadamente circunspgcto.—Cartas dimisorias 
en las cuales un obispo ó prelado da facultad 
á su súbdito para recibir ordenes da otro.— 
Calidad, prendas ó títulos del sujeto que le 
hacen digno de estimación y reverencia. 

Revesino. Juego de .naipes, que por lo 
común se juega entre cuatro.™Cortar el reve
sino, quitar una baza al que intenta hacerlas 
todas.—Impedir alguno ©llanee ó designio 
que llevaba, ó interrumpirle el discurso. 

Revista. Segunda vista ó exámen hecho 
coa cuidado y diligencia.—Segunda vista en 
los pleitos.—Exámen individual que se hace 
del número de soldados, de su instrucción, 
del estado de su vestuario y armamento.—De 
comisario : La que en el principio del mes 
pasa el comisario de guerra.—De ropa: La que 
pasan ordinariamente un dia cada semana á 
los soldados sus oficiales, reoonociéhdo las 
prendas de vestuario.—De armas : La que se 
pasa públicamente una vez á la semana á to
dos los soldados, examinando si tienen sus 
armas en estado de usarlas, y con la limpieza 
que corresponde.-De inspección : La que de 
tiempo en tiempo pasa el inspector general ú 
otro oficial de graduación en su nombre á ca
da uno de los cuerpos militares.—Pasar revis
ta : reconocer los gafes militares ó los minis
tros de Guerra á los soldados, su número, 
vestuario, armamento, etc. Pasar los solda
dos á la vista del jefe ó jefas para que estos 
reconozcan su número, calidad y disposición. 
—Suplicar en revista : Recurrir al Supremo 
Consejo de la sentencia misma de él para la 
decisión de alguna causa ó pleito. 

Revolución. Acción de revolver o revol
verse.—Carrera que haca algún planeta ó as
tro, saliendo de un punto y volviendo á él.— 
Inquietud, alboroto, sedición, alteración.— 
Conmoción y alteraciop, dq Ips humores entre 

TOMO I I I . 

sí.-"Mudanza Ó nueva forma en el estado 6 
gobierno de las cosas. 

Revu l s ión . En la medituna antigua ó hv -
moral, el curso que se hace tomar á los h u 
mores en dirección opuesta á la que ¡a llevan. 
En la medicina moderna, os producir una so
breirri tación para disminuir ó desaflojar otra 
sobreirritación. 

Rey. Monarca o príncipe supremo de una 
monarquía.—Por antonomasia se da esta nom
bre á Dios como rey de los reyes.—Dícese 
también entre los animales de aquel en que se 
concibe alguna cualidad sobresaliente.—El 
que en algún juego ó por fiestas manda por 
algún tiempo á los demás.—El que guarda el 
ganado de cerda en los lugares.—En el j ue 
go del aljedrez la pieza principal, la cual tie
ne en la parte superior una corona que la dis
tingue.—En las barajas de naipes es una fi
gura.—Uno da los bailes de la danza españo
la.—Magnánimo y liberal en sus acciones. 

Jefa da un Estado llamado reino al que 
gobierna por su derecho hereditario da 
nacimiento ó por la elección, como les sucfi^ 
dia á los primeros reyes godos da España. E l 
rey es absoluto cuando da las leyes conforme 
á su voluntad particular sin que ha j a poder 
capaz de contra restarle; y es constitucional 
cuando la potestad da hacer y en todo caso 
de sancionar las leyes reside no sólo en el rey 
sino ©n las Córtes ó A samblea/epresentativa 
del país, y con sujeción á la Constitución, 
Código ó Carta que al mismo rey ha jurado. 
E l primer rey de España fué Ataúlfo., y el 
primaro que se unjió fué Wamba. Los reyes 
de España se t i tulan por la gracia de I)ÍOS? 
porque sólo á Dios reconocen por superior; es 
decir que son inviolables por la Constitución. 

Rey da armas. Era esta una dignidad de 
grande importancia en los tiempos de caba
llería. Sólo la obtenían los caballeros más fa
mosos que reuniesen grande esperiencia en 
los negocios de la paz y da la guerra, así pa
ra desempeñar las funciones importantes que 
sa les confiaban, como para representar á los 
reyes, presidir y dir igir los torneos y fiestas 
de la corte, teniendo á sus órdenes á los he
raldos, persevantes, etc. Prestaban un ju ra 
mento relativo á su cargo, y usaban una cota 
con las armas de su rey, la que ha sido susti
tuida con la dalmática que llevan los actua
les rayes de armas en las proclamaciones, etc. 

Hey de los romanos. Nombre dado en el. 
imperio de Alemania, y que ha tañido dos 
sentidos distintos (pero que llevaban envuel
ta la idea de un futuro emperador): primero 
era el jefe del imperio después de la elección 
hecha por los electores, y ántes de su coro
nación por el Papa: en el segundo era cuando 
aunque hubiese emperador reinante, ios elec
tores nombraban ptro que debia sucedería, el 
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Gual no tenia poder alguno miéníras aquel 
r iv ia , pues únicamente en caso de ausencia 
era vicario general del imperio. Guando mo
ría el emperador lo era él de derecho. Othon I 
tomó el t í tulo de rey de los romanos, hasta 
que fué coronado emperador. Wenceslao, Ma
ximiliano I y FernandoI (1523), fueron los 
primeros que tuvieron este título en el senti
do moderno. Sin embargo, ántes de ellos, En-
riquti I V y Federico I I , usaron aquel título 
con una acepción análoga. 

Rey de los sacrifícsos. Hex sacrificulus. 
Era en Roma el sacerdote de Diana de Arlela. 
Este sacerdocio fué instituido después de la 
caida de la monarqíua para la ejecución de 
ciertas ceremonias que requerían la mano de 
un rey. E l rex sacrificulus, era siempre un 
esclavo fugitivo, que debía haber muerto á 
su predecesor. 

Reyes (LIBEO DE LOS). Gon este nombre 
se conocen cuatro libros de la Biblia, que 
contienen la historia del pueblo hebreo, des
de Samuel hasta el principio del reinado de 
Evilmerodac, cuyo período comprende una 
duración de cerca de cinco siglos. En su or í -
gen, estos cuatro libros no formaban más que 
dos, designados con los tí tulos de «Libro de 
Samuel y Libro de los reinados.» 

Reyes (MATÍAS DE LOS). Natural de Ma
drid, residió en Villanueva de la Serena de 
administrador de alcabalas, por los años de 
1640. Profesó todo género de letras huma
nas, y tuvo escelente inventiva, que lució en 
várias fábulas y comedias. Escribió: «El cu
r ia l del Parnaso, Madrid, 1624; en 8.°; E l 
Meriandro, E l para algunos, ete.» 

Reyne&w (CÁELOS). De Brisa®. Célebre 
matemático, 1656—1728. 

Análisis demostrada. Paris, 1708 y 1736. 
HeynMds (JOSUÉ). Pintor inglés, prés i -

deate de la real Academia de pintura, y el 
primero en Inglaterra en su arte: murió el 
' M de febrero de 1792. 

Ríaño (DIEGO DE). Escultor y arquitecto 
español. Entre otras de las muchas obras 
que dirigió y trazó merece especial mención 
el plano que presentó al cabildo de Sevilla 
para la construcción de la sacristía, cabildo 
y capilla de los Cálices de aquella catedral, 
con arreglo al cual se construyeron después 
de su muerte, 

Ribadeneira (PEDRO). Célebre jesuí ta es
pañol; nació en Toledo en 1.° de noviembre 
de 1527, fué discípulo de San Ignacio en 
1540, ántes que la Santa Sede hubiese confir
mado el instituto. Pasó á estudiar á Paris en 
1542, fué enviado á Pádua en 1545, y luego 
tuvo que ir á Palermo en 1549, para enseñar 
retórica. Mereció por sus talentos la estima
ción do San Ignacio y de los padres Lainez y 
Jíorja, qué »u<jedieron al fundador en el go

bierno de la Compañía,. Contribuyó poáéroil& 
mente á su establecimiento en los Países Ba
jos, en Flandes y en España, y le confirieron 
varios cargos, que desempeñó coa prudencia 
y maestría. Por hallarse enfermo pidió per
miso para regresar á su casa. Luego de ha
berse restablecido pasó á Madrid con el obje
to de reunir materiales de-una obra que debia 
dar á conocer los servicios de los jesuítas en 
España y en las ludias. Guando estaba ocu
pado en este trabajo, le acometió la muerte 
en 1.° de octubre de 1611, á los84 años de 
edad. Su compañero el P. Mariana consagró 
á su memoria un epitafio que se encuentra 
en la biblioteca Soc. Je'su, página 694. Ade
mas de muchas obras ascéticas y de traduc
ciones españolas, de muchos opúsculos,-de 
Alberto el (irande y de San Agust ín , debe
mos al P. Ribadeneira las siguientes: «l,aLas 
vidas de San Ignacio, del P, Lainez, de A l 
fonso Salmerón y de San Francisco de Bor-
ja;» estas vidas, impresas separadamente, fue
ron reunidas en la edición de Madrid, 1594, 
en folio: «2.a Historia del cisma de Inglater
ra,» Valencia, 1588, en 8.° Fué traducido en 
latin, y se encuentran algunas particularida
des qué Nicolás Saunders (ó Sanderus) no ha
bla conocido ó por lo meaos descuidó de re
ferir: «3.a E l Príncipe Cristiano» Amberes, 
1597, en 8.°: es una refutación del príncipe 
de Maquiavelo; se tradujo al latin, Amberes, 
1604: «4.a Flor sanctorum, ó vidas de los 
Santos,» Madrid. 1599-1610, dos tomos en fo
lio, reimpresa muchas veces en Madrid, y en 
esta ciudad, y que se tradujo en muchas len^ 
guas, particularmente en franceSj siendo la 
primera de este género que los franceses re
cibieron de España: «5.a Tratado del institu
to de la Compañía de Jesús, Madrid, 1604, en • 
4.°: «6.a Gatalogús scriptorum societaíis Je-
su,» Amberes, 1608, en 8.° Estevolúmen con
tiene la lista de los escritores d© la sociedad 
por drden alfabético, dé sus nombres, títulos, 
obras impresas, etc.; y finalmente la Noticia 
de los Jesuitas que murieron en defensa de 
la fe. Se reimprimió en León, _añadiéndole 
artículos de jesuitas franceses, y luego lo fué 
en Amberes en 1613, con nuevas adiciones. 
Los P. Alegambe y Southwell refundieron el 
trabajo del P. Ribadeneira con importantes 
adiciones, 1643 y 1676. 

ElbagOTza. Territorio de la provincia de 
Huesca, con título de condado, célebre en la 
época de la reconquista. Confina con Catalu
ña y Francia, y su capital es Bauabarre. Ex 
rio Noguera que lo baña, se distingue de los 
de igual nombre inmediatos con el aditamen
to de Noguera Ribagorzano. Habitantes r í -
ba.Sforzanos. 

Muerto el rey D. Sancho el Mayor, sobe
rano de Navarra, en 1034, en la partición que 
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liizo de sus reinos y señoríos did á su hijo 
t). Eamiro el condado de Aragón, y á su h i 
jo D. Gronzalo el condado de Eibagorza; pe
ro sucedió que viniendo D . Gonzalo de caza 
le mató un esclavo sujo en el puente de Mon-
clus en 1035, y con esto el rey D. Eamiro, 
conforme á lo dispuesto por su padre, incor
poró el Estado de Eibagorza con el de Aragón, 
y se t i tuló desde entónces rey de Aragón, 
gobrarbe y Eibagorza. 

Rifealta (FRANCISCO). Pintor español; na
ció en Castellón de la Plana en 1551, y toda
vía era muy niño cuándo fué á Yalencia para 
estudiar la pintura. Sus cuadros sirvieron de 
adorno no sólo en las iglesias de Valencia, 
sí que también en su pueblo natal. Los fran
ceses en la guerra da la independecia, entre 
otras preciosidades, se llevaron el famoso 
cuadro de San Pedro, y ©1 de la justamente 
celebrada Cena de Eibalta, que colocaron en 
el Museo de Louvre, y que fueron restituidos 
en 1815. Murió en Madrid á 12 de enero de 
1628. 

Hibalía (JUAN DE). Hijo y discípulo del 
precedente; nació en Valencia en 1597: desde 
luego dió pruebas de las disposiciones más 
brillantes. A los 18 años de edad ejecutó el 
magnífico Calvario de San Miguel de los Ee-
yes, pareciendo imposible que unjóven h u 
biese hecho un cuadro de un mérito tan sor-
pteadeníe. D , Jaime de V i c h le recomendó 
una serie de retratos de los hombres célebres 
de Valencia; pero Eibalta no pudo ejecutar 
más que treinta y uno, que por disposición 
del mismo D. Jaime los llevaron al monas
terio dé San Jerónimo bajo las figuras de 
«San Pedro, San Jaime, el buen Ladrón, San 
Agustín, San Sebastian, San Isidoro, etc., 
con otros dos cuadros,•también de Eibalta, 
que representa el primero un «Plato con va
rios pescados, y el segundo unos mendigos 
jugando á los naipes.» Nuestro jóvenEibal ta 
hubiera sin duda llegado á ser uno de los 
primeros artistas, si la muerte no le hubiera 
arrebatado á los 30 años de edad. 

Ribss [(BATALLA DE). E l coronel Llauder 
con su brigada salió deRipoll en 7 de mayo 
de 1813 al encuentro del coronel francés Mar-
chal, que con 1.500 hombres venia contra los 
españoles después de haber entrado en E i -
has. Los franceses tomaron posesión ea las 
alturas de Grrast y de Coronas; pero los espa
ñoles, después de algunos reconocimientos 
para dar tiempo y reunir todas sus fuerzas, 
atacaron con tal denuedo, que arrollaron á 
los enemigos, dejando las posiciones cubier
tas áe cadáveres, y persiguiendo luego á los 
fugitivos hasta Dorria, en que paró el alcan
ce después de ocho horas de continuo y san
griento combate. Llauder, que después ha 
merecido un tí tulo por esta brillante jornada, 

se cubrió entónces de gloria arrollando coil 
fuerzas inferiores á los franceses, matándoles 
300, cogiendo 252 prisioneros, y un gran 
número de armas y efectos de guerra. 

Eibaisds. Especie de milicia irregular, 
establecida en Francia por Felipe Augusto 
hácia el año 1189, y que después fué supri
mida por su desenfrenada licencia. E l jefe 
de aquella tropa, en tiempo de Felipe A u 
gusto y sus sucesores hasta Felipe el Her
moso, se llamó rey dé los ribauds. Más tarde 
se designó con este título á un oficial encar
gado de la policía interior de la] casa real, y 
en lo esterior de vigilar las casas de juego y 
de prostitución. En tiempo de Cárlos V el 
rey de los ribauds fué reemplazado por el 
preboste del palacio, 

Eibers (FEANCISCO) . Jesuíta, que nació 
en Villa-Castin y estudió en Salamanca, don
de aprendió las lenguas, y fué estimado co
mo uno de los teólogos mejores de su época. 
Enseñó en Salamanca, donde murió en 1591, 
á los 54 años de edad. Sus obras son: «Comen-
tarium in X I I propheías minores; Comenti 
historici selecti in cosdema X I I prophetas in 
epístolas ad Hebreos, i n Apocalipsim, i n 
Evangelium secundum Joannem, de templo 
et iís qu83 ad templum pertinent.» 

Eibera (JUAN DE). Floreció en el reinado 
rls loa Eeyes Católicos, quienes (según dice 
Marineo Siculo), le mandaron como embaja
dor al rey Cárlos de Francia, con el objeto 
de que les restituyese el condado de Eose-
llon. E l rey Cárlos difirió la respuesta hasta 
pasados tres días, y ántes de cumplirse el 
plazo, le mandó una gran vagilla de plata; 
pero nuestro Eibera no quiso aceptar lajofer-
ta, obsequiando al conductor con un costoso 
vestido y algunos escudos. E l rey se agra
vió hasta cierto punto, y reconviniéndole por
que no había tomado la dádiva, le contestó 
en estos términos: «Que no le era lícito tomar 
nada hasta no haber concluido con la emba
jada, y sido favorablemente concedido el Es
tado de Eosellon, que era lo que pedía. » E l 
rey se lo negó abiertamente. Viendo tal re
solución, le dijo que se alegraba mucho de 
no haber tomado la vagilla, y que si como 
pensaba, el condado de Eosellon había de 
disputarse con las armas, le prometía ser su 
más acérrimo enemigo. Estas palabras, d i 
chas con energía, no pudieron menos de ad
mirar al rey y grandes que le acompañaban. 
Se volvió á España, y el rey oátolíco le nom
bró capitán de á caballo de su guardia, y le 

I mandó á la Cantabria y fines de Celtiberia, 
I donde por su valor adquirió el nombre de 

I gran capitán. 
Ritiera (JOSÉ DE). Célebre pintor; nació 

en San Felipe de Ját iva, en el reino de V a -
i lengia, en 1588. Fue discípulo de Eibalta, 
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Sobresaliendo al poco tiempo ea el arte á to
dos sus condiscípulos. Vivió muy feliz, ha
ciéndose tan famoso por sus obras, que el 
nombre de Spagnoleto que empezaron á dar
le en la Academia de Roma, resonaba por to
da Italia, y con el mismo es conocido boy 
entre los artistas. E l rey de Ñápeles le dis
t inguió con su benevolencia, y g-eneralmente 
sedaba por dicboso el que podia conseguir 
un cuadro de su mano. Pintó al oleo los 
«Profetas sobre los arco*- de la iglesia de San 
Martín, y en el altar de la sacristía el cuadro 
de la Asunción de Nuestra Señora.» Se de
claró rival de los mejores profesores de su 
tiempo, y en particular del Dominicbino. 
Cuando murió este célebre artista, pintó 
aquel gran cuadró en la Capilla del Tesoro, 
que representaba el milagro de San Genaro 
cuando salia del fuego, obra que decían era 
superior á los conocimientos del que la p i n 
tó . Nada le faltaba á nuestro Ribera; colmado 
de bienes de fortuna, vivía feliz al lado de su 
esposa, y querido de cuantos le conocieron. 
E l mismo Pontífice, para premiar su gran mé
rito, le hizo merced del hábito de Cristo. Se 
dist inguía más en las pinturas trágicas y 
melancólicas, que en las de devoción. Se c i 
tan como pruebas de esta clase de pintura, 
el cuadro de San Bartolomé en el acto de su
frir el martirio, y descubierto lo interior del 
brazo como si estuviese disecado; el del céle
bre Ticio, á quien el buitre arranca las en
trañas en castigo de su osadía; el que repre
senta los tormentos de Sisifo, de Tántalo y 
de Ixitín. Por fin seria tarea demasiado prolr 
j a si fuésemos á citar todas las pinturas del 
insigne Ribera; los italianos y los franceses 
las guardan como joyas preciosas, y en Es
paña se conservan algunas, particularmente 
en e l Museo de Madrid, que han escitado la 
envidia de todos los estranjeros. Ribera se 
distinguió también en el grabado al agua 
fuerte, y aún existen algunas estampas suyas, 
de gran mérito. Bejó entre otros papeles de 
su mano, una célebre escuela de ¡principios 
de pintura, que según Palomino, han sido 
adoptados por modelo y como dogmas del 
arte, no sólo en Italia, sino en todas las pro-
vineias de Europa. Tuvo varios discípulos 
célebres. Murió el Spagnoleto en Ñápeles en 
1656, de edad de 62 años. 

l i s a [HSENANDO DE LA). Bordador de 
íá imsginária, español. Várias obras se de
ben ¡á ía habilidad de este entendido artista; 
pero la que más le honra es el magnífico or-
namenío del cardenal Gisneros, que trabajó 
con otros al año 1514 para la catedral de To
ledo, y en la cual dió pruebas inequívocas 
.de su inteligencia en el dibujo y de esquisi-
to gusto en los matices. 

Mim i ? F$|©aia. Bmperatrig española, 

hija d© Ladislao I I y de Cristina, duques ds 
Polonia. Casó con D. Alfonso Y I I en 1152, 
y le acompañó en la mayor parte de las em
presas, en que se distinguió desde aquel año 
hasta el de su muerte, que fué en 1157. 
Confirmó con su esposo los fueros de Aviles, 
que están escritos en pergamino. Tnvo dos 
hijos, D . Fernando y doña Sancha, que fué 
rema de Aragón. Después, en 116Lcasó en 
seg-undas nupcias con el conde de Provenza, 
Ramón Berenguer. Este príncipe mu ñ ó en 
1668 de resultas de las heridas recibidas en 
el sitio de Niza, y su viuda casó en terceras 
nupcias con D. Ramón, conde de Tolosa. 
Nada se sabe acerca de su muerte, sino que 
aún vivia en 1176. 

Ricarda. Segunda mujer de Cárlos el 
Gordo, quien la acusó de adulterio con Lu t -
gardo, obispo de Verceil, su primer ministro 
en 887. Obligó Cárlos á su mujer á compare
cer ante una Asamblea de los Estados/ypro-
testó públicamente de su deshonor, aseguran
do que no había tenido comunicación alguna 
con la emperatriz en calidad de esposo, de
claración que confirmó la misma acusada. 
Decretado el divorcio, Ricardo se retiró á un 
monasterio en las inmediaciones de Estras
burgo, donde murió en 911. Cárlos espe-
rimentó después una suerte muy fanesta, y 
llegó á verse privado del necesario alimento. 

Ricardo I ó SIN MÍE DO. Duque de Nor-
mandía (943-986), hijo de Guillermo Larga-
espada; tenia 10 años cuando murió su padre. 
Cayó en poder de Luis de Ultramar, pudo 
evadirse ocultándose en un haz de heno, y le 
aseguró Haraldo en la posesión de su ducado: 
tuvo parte en la elevación de Hugo Capeío 
al trono. 

Ricardo l i ó ELBUENO. Duque de Norman-
día (996-10271; hijo del anterior, fué su su
cesor y sostuvo várias guerras interiores y 
esteriores, que concluyó felizmente auxiliado 
por los soberanos del Norte Lag'tnan y Olof: 
fué aliado del rey de Francia Roberto 11, y 
le sucedió Ricardo I I I , su hijo primogénito, 
que murió algunos meses después envene
nado por su hermano Roberto. 

Ricardo i . Conde de Aversa, después 
príncipe de Cápua; cuando murió su padre 
Raínolto, había cwnquistado aquella ciudad 
á Pandolfo V (1068). Ayudó á Roberto Guis-
card en sus empresas, y murió en 1068 en el 
momento de someter á Ñápeles. • Le sucedió 
Jordán I . 

Ricardo I I . Príncipe de Cápua; nació en 
1091 y murió en 1105, era hijo de Jordán I . 
Restablecido en su principado por el gran 
conde de Sicilia Rogerio, se reconoció vasa
llo sujo. Murió sin posteridad, y Rogeno 
unió Cápua á sus Estados. 

R i c? r#? Hadado C9R42;ON pjsfcpoN. 
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de logla te í ra , hijo y sucesor ds Enrique 11. 
Nació en 1157 é hizo mu j amarga la ancia
nidad de su padre, tomando tres veces las ar
mas contra él (1175 83,99). Por lo demás, su 
estraordinaria fuerza y valor le hacian, se
gún la opinión de aquel tiempo, superior á 
todos los demás príncipes contemporáneos 
suyos. En 1189 subid al trono, se cruz(5 pocos 
meses después (1190), y aún más que Felipe 
Augusto, fué el alma de la tercera cruzada. 
En 1191 se apoderó de la isla de Chipre, y 
después de Toiemaida; pero bien pronto tuvo 
disensiones con Felipe, y ambos príncipes se 
separaron. Ricardo se quedó solo en Palesti
na, y desde entonces se entregó á toda su 
impetuosidad, mandando degollar 2.500 cau
tivos : consiguió una brillante victoria en 
Asor contra 100.000 musulmanes, pero no se 
atrevió á atacar á Jerusalen. Su altivez le 
grangeó gran número de enemigos : bien 
pronto sa halló casi sólo con sus tropas, y 
aunque hizo prodigios de valor, se vió ob l i 
gado á volverse á embarcar y hacerse á la 
vela en 1192, sin haber reconquistado la Pa
lestina/Habiéndose atrevido á pasar por las 
tierras del duque de Austria, á quien habia 
insultado en el sitio de San Juan de Acre, 
fué preso por su tSrden, y no consiguió su 
libertad hasta pasado un año, y mediante la 
suma de 250.000 marcos. Durante este t iem
po, su hermano Juan procuraba ocupar su 
lugar en Inglaterra; pero cuando Ricardo re
gresó á sus Estados, aniquiló la facción desu 
hermano (1194), después hizo la guerra á Fe
lipe Augusto, que habla intentado apoderar
se de la Normandía y batió á sus tropas en 
Preteval; pero se reconcilió con aquel rival y 
vivió algunos años en paz. En 1199 fué á po
ner sitio á Chalus, en el Limosin, de resul
tas de una desavenencia particular que habia 
tenido con el vizconde de Limoges, y m u r i ó 
de un flechazo al frente de aquella plaza en 
el mismo año. Mientras Ricardo estuvo p r i 
sionero en Austria, no conservó más amigo 
que Blonadel, cuya fidelidad ha sido cele
brada en los teatros. Ricardo mereció por su 
belicoso ardor el sobrenombre de Aquiles 
moderno. 

Ricardo 11. Rey de Inglaterra, hijo del 
célebre príncipe Negro; nació en 1566 y su
bió al trono en 1311 á la edad de once años. 
Su minoría fué borrascosa, y cuando llegó á 
reinar por sí sólo, se mostró débil, desaplica
do y pródigo. La rebelión de -Wat-Tyler 
(1382) y los progresos y represión del W i -
Clefismo, son los principales hechos de su. rei
nado. Habiendo marchado á Irlanda para 
apaciguar una rebelión, dejó libre el campo 
á su primo el duque de Herefort, hijo del du
que de Laucaste r, que se hizo coronar y tomó 
el nombra de Enrique I V (1399/. Ricardo pe

reció poco después en su prisión, aseginado, 
según se cree, por órden de su primo. 

Ricardo Rey de Inglaterra; nació en 
1452; era el cuarto hijo de Ricardo, duqu© 
de York, y fué conocido mucho tiempo con 
el nombre de duque de Crlocester, hermano 
de Eduardo I V , primer príncipe de la casa 
de York, que subió al trono de Inglaterra. le 
sostuvo con todo su poder contra ios partidos 
de Enrique I V ; de concierto con su otro her
mano, asesinó al duque de Clarence, hijo to 
davía jóven del rey vencido, después de la 
batalla de Tewkesbury (1471), y luego se ca
só con su viuda, hija de Warwick. En 1483 
hizo nombrar regente ó procteto^en nombre 
de su sobrino Eduardo V , y por una ssrie de 
actos hipócritas y atroces se apoderó del tro
no, haciendo matar ántes en la torre de Lón-
dres al jóven rey y á su hermano. Pero no 
gozó mucho tiempo el fruto de sus crímenes, 
pues á pesar de su habilidad llegó á ser ob
jeto de la execración pública, se vió abando
nado, y cuando en 1481 Enrique de Richmond 
(después Enrique V I I ) marchó á atacarle, 
fuá vencido y muerto en Bosworth. Ricar
do I I I fué el último monarca de la casa de 
York, y el advenimiento de Enrique V I I puso 
fin á ía guerra de las Dos Rosas. Walpole ha 
procurado rehabilitar infructuosamente ñii 
memoria. 

o DE CORNUAILLES. Hijo de Juan 
sin Tierra, rey de Inglaterra: compró á muy 
subido precio los votos de cuatro electores, 
y fué proclamado rey de Alemania en 1257al 
tiempo mismo que otros tres electores nom
braban á Alfonso el Sabio de Castilla. Se ha
bia señalado en Palestina, y prestado graadea 
servicios á su hermano Enrique I I I en sus 
guerras contra Francia. Fué solamente don 
vecaá á Alemania (1262 y 1269); la primera 
dióal rey de Bohemia Qttocar la iavés t í -
dura de los ducados de Austria y de Estiria; 
la segunda abolió (1269) la multi tud de pon
tazgos establecidos en el Rhin. No fué coro
nado emperador, y murió en 1272. 

Ricardo (DAVID), Economista; nació en 
1772 y murió en 1823. Era hijo de un jud ío 
holandés, originario de Lisboa, que se habia 
establecido en Lóndres, y se ejercitaba en 
ser corredor de cambio. David Ricardo lo fué 
también, y retiñió una fortuna considerable, 
que cuando murió, aseandia á cerca de 56 
millones de reales. Dejó la religión de sus 
antepasados por el culto reformado, y en 1817 
fué nombrado miembro do la Cámara de los 
comunes. Ricardo fué durante largo tiempo 
el oráculo de los economistas. Recomienda 
particularmente el uso de papel-moneda, y 
funda el valor de las mercaderías en la can
tidad de trabajo necesario para producirlas. 
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Rioaii (VICENTE), de Castel-Franoo. Notae 

ble matemático, 1707--1,775. 
De senebns recipientihus súmmam generaleM 

algelratkam aütecojponentihlem. Bolonia, 1756. 
—Opúscúla. Luca, 1757 y 1762. 

Ricoi (ELP. MATÍAS). . Jesuí ta italiano; 
nació en Macerata: fué misionero en la Chi 
na, y encontró medio de ser presentado en la 
corte de Pekin; allí adquirió el favor del em
perador por su talento, hizo numerosas con
versiones, y murió en aquella corte el año 
1610, á los 58 de su edad. Escribió unas Me
morias con las que Trigault redactó el libro I 
« D e Christiana espeditione apud Sinas, > 
Augsburgo^l615 en 4o. 

Rice! ( LORENZO) . Ultimo general, de los 
jesuitas; nació en Florencia en 1703; enseñó 
filosofía en Siena: fué director espiritual en 
el seminario de Roma, luego en el colegio 
romano, secretario, y por último general de 
su órden en 1758, precisamente cuando la 
escuela filosófica del siglo x v m dirigía á 
los jesuitas fuertes y repetidos golpes, Ricci 
no pudo pararlos: l aórden fué estinguida en 
1773, y él encerrado en el castillo" de San 
Angelo, en donde murió en 1775. Instado v i 
vamente para que reformase los estatutos. 
Contestó: Sint ut sunt, aut non sint. 

E icc i (ESCIPION) . Obispo de Pistoya y de 
Prato, hijo de un sobrino del anterior; favo
reció las reformas religiosas del gran duque 
Leopoldo y de José I I , y en 1788 celebró un 
Sínodo en Pistoya para hacerlas sancionar; 
pero en desacuerdo con la opinión pública se 
vió precisado á dejar el obispado. En 1799 le 
mandó prender el 'Papa como partidario de los 
decretos de la Asamblea constituyente y de la 
ocupación francesa; mas cambiando después 
de opinión, se adhirió en 1805 á todo lo que 
habia combatido, y se reconcilió con el Papa; 
murió en 1810. 

Siishardsess (SAMUEL). Célebre novelista 
inglés : nació en el condado de Derby, en 
1689 y murió en 1761. 

Rícl ie le í (PIERE CESAR). Conocido en la 
república de las letras por su «Diccionario 
de Rimas,» «Diccionario francés y Gramáti
ca francesa:» nació en 1631 y murió en 1698. 

Richelieu (ARMANDO J. DE PLESSIS, CAR
DENAL, DUQUE DE). Célebre ministro de Luis 
X I I L Nació en Paris en 1585, descendía de 
una noble casa del Poitu, y era hijo de Fran
cisco de Plessis, capitán de guardias de Enri
que I V . En un principio fué destinado á la 
carrera dé las armas; pero después s iguió la 
eclesiástica, y faé consagrado obispo de Lu~ 
zon en 1607, á la edad de 22 años. Diputado 
de los Estados generales en 1614, llamó la 
atención de la corte, y supo agradar al ma
riscal de Ancre, que era el personaje más i n -
fluvente, y á la regenta María de Médiois. 

Fué nombíado capellán de esta princesa en. 
1615, y después secretario de Estado, de la 
Guerra y de lolnterior (1616), En 1617 acom
pañó hasta Blois á la reina madre, que entón
eos se hallaba en desgracia; pero sin indispo
nerse con Luis X I I I , y se le encargó negocia
se la reconciliación entre la madre y el hijo. 
Desempeñó con. singular acierto y con buen 
éxito aquella delicada comisión, hizo que se 
concluyesen los tratados de Angulema (1610) 
y de Angers (1621), y recibió en recompensa 
el capelo de cardenal (1622) : murió el4 de 
diciembre de 1642. Riehelieu amaba y prote
gía las letras; se le debe la creación de la 
Academia francesa en 1635. 

, RieMlda. Reinado Francia, segunda mu
jer de Cárlos el Calvo. Fué favorita de éste, 
hasta que murió su primera mujer Ermen-
truda, y entónces se celebró su matrimonio 
en 870, y Riehilda no sólo fué coronada, s i 
no que quedó administrando los negocios del 
reino de Francia, durante la espedioion de 
Cárlos á Italia. Este monarca murió en 877 
envenenado por un médico judío, y su viuda 
escandalizó la Francia con sus desórdenes; y 
por todas partes donde ella pasaba, no se 
vela más que disensiones, robos, asesinatos, 
libertinaje y todo género de escesos. No se 
tiene ninguna noticia acerca de la muerte de 
Riehilda. 

Ricimero. General romano de origen sue
vo, nieto del rey godo Wallia, por parte de 
madre; fué cónsul en 459. Como disponia del 
imperio á su arbitrio, destronó á Avito (457), 
hizo asesinar á Mayoriano (467) y dió la púr
pura á Livio Severo, toleró la elevación de 
Anthemio al poder supremo (467) y llegó á 
ser yerno de aquel príncipe; mas le hizo de
gollar á poco tiempo y le reemplazó con Ol i -
brio (472). Murió cuarenta dias después. 

i{} Ricim». Higuera infernal [Ricinus commu-
nis L.) Esta planta del Norte de Africa, anual 
en los países frios, arborece en el Mediodía 
de la Península. Florece en ujlio. Se repro
duce de semilla. Cultívase como planta de 
adorno y también en mayor escala por el 
aceite medicinal que se estrae de sus semi
llas, que parecen judías jaspeadas. 

Rsc^-Hoais. Antigua dignidad española 
que tuvo principio en tiempo del rey D. Si
lo y por los años de 774, desde cuyo tiempo 
empezaron á confirmar los privilegios reales 
junto con los reyes y los prelados hasta el 
año 1516 en que el rey D. Fernando el Ca
tólico cambió esta dignidad en la de grandefe 
de España (Véase). Los ricos-hornea tenían 
por insignia •un pendón y una caldera de oro 
en campo colorado, dando á entender qué HÓ 
sólo tenían facultad de levantar jente, sino 
que, eran poderosos para sustentarla. , 

Risg-© (D. RAFAEL DEL)^. Nació en la par-
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roquia de Tuña, ooncejo de Tineó, pi'mcipa-
do de Astúrias, ©1 9 ds abril de 1784, de ñ o -
ble y apreciada familia. En 1807 troco' el es
tudio de la j urisprudencia por una plaza de 
guardia de la real persona, distinguiéndose 
el 20 de marzo de 1808 en la salvación del 
príncipe de la Paz. Bisuelío su cuerpo, y 
preso Riego por su desafección ú emperador 
de los franceses, fué después desterrado al 
Escorial, de donde ge fugó á Segovia, y de 
allí, dizfrazado, á su patria, sin pasar de Y i -
llalpando, donde le creyeron espía, y de cu
ya cárcel le sacó un fraile que le conocia. 
Astúrias se alzó la primera, y así que llegó 
Riego, á pié todo el camino, fué nombrado 
capitán del batallón de Tineo por la junta 
suprema, de que era miembro su, padre. Por 
influjo de su hermano D . Miguel, canónigo 
de la catedral de Oviedo, pasó de ayudante 
al estado mayor. Distinguióse en los comba
tes de Balmaseda, San Pedro de Güeñes, y 
Espinosa de los Monteros, felices aquellos, y 
este infausto párá las armas españolas. P r i 
sionero el 12 de noviembre de 1808, por l i 
bertar al general Acebedo, herido como Val -
des, y muerto, al fin, como Quirós, y trasla
dado á Francia, se evadió á últimos del año 
13 del depósito de Chalons sur Saone, l l e 
gando á Lóndres, después de atravesar parte 
de la Francia, Suiza, Holanda y Alemania. 
Allí le confió el gobierno el mando de sus 
compatriotas refugiados, con los que organi
zó un pequeño cuerpo, y desembarcó en la 
Coruña. Concluyó á poco la guerra, pasando 
del regimiento de Valencey al de Astúrias , 
Aumentada Ja defección de las provincias de 
Ultramar, y temiendo se hiciese general, se 
dispuso y se preparó mal en Andalucía una 
costosa espedieion. Riego, segundo coman
dante de uno de los batallones acantonados 
en las Cabezas de San Juan, les reunió á to 
dos el dia 1.° de enero de 1620, y , «Basta de 

. sufrimiento (les dijo), valientes camaradas; 
hemos cumplido con el honor: más larga pa
ciencia, seria vileza y cobardía : nuestros 
hermanos son esclavos de una facción, resta
blezcamos el imperio de la l e j ; devolvamos 
su libertad al pueblo, y la gloria al trono: 
fuera tiranos. ¡Viva la Constitución!» Seis 
mi l hombres poco dispuestos á seguir la 
suerte de otras espediciones á América, aco
gen este grito, y apoderándose de la isla de 
León, se declaran en abierta hostilidad con 
el sistema absoluto. Pussto al frente del mo
vimiento por su mayor graduación, el coro
nel D. Antonio Quiroga, emprendieron am- | 
bostas operaciones, apoderándose Riego del j 
capitán general y algunos soldados, y Qa i - i 
roga del ministro de Marina. Dueño aquél de ! 
Sancti-Petri, engrosada su columna con tro - I 
pas del gobierno, rechazado da la cortadura í 

de Cádiz, tuyo que ábandoñaí á Algeeirag y 
Málaga, vivamente perseguido por O'Donell, 
hasta Estremadura. Completamente derrota
dos los 400 hombres á que la deserción, las 
fatigas, y la falta d@ víveres, y el plomo ene
migo, redujeron al cabo dé cuarenta dias sin 
descanso, ios 1.500 con oue salió de Ja isla, 
cuando la sublevación diría Coruña, y la de 
las tropas destinadas á sujetarlas, el espíritu 
de las demás y el del país., obligaron al rey 
á aceptar la Constitución el 7 de marzo. S im
bolizada en su persona la Constitución, A s 
túrias le nombró diputado, y las Cortes pre
sidente. Concluida la legislatura, fué de 
capitán general de Cataluña, y reelbcto d i 
putado, rayó en locura la ovación que le 
acompañó constantemente . En vano renunció 
la pensión de 80.00@ reales que le señaló la 
representación nacional. Objeto constante dw 
temores por su preponderancia, no decayó 
por lo mismo el entusiasmo que inspiraba á 
los más ardientes liberales. Riego era la pa
labra mágica que inflamaba el ardor del sol
dado, y su himno la música favorita del ejér
cito y del pueblo. La victoria del 7 de ju l io 
de 1822 demostró su escasa ambición. Nom
brado segundo jefe del ejército, á cargo del 
afamado Ballesteros, emprendió con resolu
ción la ofensiva. Dueños ya los franceses de 
la mayor parte de la Península, el gobierno 
en Cádiz, pujante la reacción, y vendidos los 
ejércitos al mando de La Bisbal y Morillo, 
inútiles fueron los esfuerzos y riesgos que 
corrió para separar á su jefe de igual senda, 
siendo derrotado por Bonnemann en Aleán
dote y Jódar su pequeña división, que no 
llevó la mejor parte en lá pelea con las t ro 
pas de Ballesteros. Descubierto en Arquillos, 
donde se detuvo con unos pocos á herrar los 
caballos, fué desarmado, y puesto por el du
que de Angulema á disposición del rey ab
soluto. De calabozo en calabozo, escarnecido 
por todas partes, y cargado de cadenas, el 2 
de octubre de 1823, vió Madrid al que poco 
tiempo ántes habia recibido en palmas. Sin 
éxito sus gestiones y las de su ilustrado her
mano cerca de la Inglaterra, fué asesinado el 
7 de noviembre, bajo apariencias jurídicas, 
sin defensa, con una precipitación que le im
pidió hacer prueba. Arrastrado en un serón, 
se restableció para él la horca, suplicio de
gradante, a cuya abolición contribuyó, y fué 
insultado y descuartizado, todo á presencia 
de los franceses, qiie protegieron tan incal i 
ficables atentados. Así feneció, lleno de do
lores, y soportando apén&s una cruel enfer
medad, el hombre que más agitaba á los 
constitucionales, cuyo nombre no cabía en 
España, que había presidido las Córtes, que 
había saldado al rey en Sevilla, y de cuyas 
buenas intenciones abusaron sus enemigos. 
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KestabJecido el sistema constitucional, fu6 
Jionrada'su memoria, se concedieron gracias 
á sus deudos, j se decretó la erección de un 
monumento (no ejecutado) en el sitio de su 
desgracia. 

Riestss (NICOLÁS GABRINO) . Nacido en Ro
ma de familia m u j oscura : se distinguió por 
su mérito literario, fué nombrado diputado, 
despuestribuno.j desterró de Roma los mal-
hecboresquela infestaban, restableciendo to
das las formas de la antigua república. Ob l i 
gado á defenderse de los que le miraban con 
envidia, se hizo cruel por necesidad, j fué 
decollado por el pueblo en 1354. 

Rífeos ó R í p h e a s (MONTES). Llamados 
también «Hpjerboreos» : cadenas de monta
ñas que los griegos colocaban vagamente en 
los parajes septentñonalet?, y que separaban 
más y más á'medida que sus conocimientos 
geográficos iban di latánlose. Sá creía que 
aquellos montes eran m ü y fríos y estaban cu
biertos .de nieve. Han podido 'corresponder 
sucesivamente al Tohardagh, al Balkan, y á 
los Carpathos. 
. Rigidez las cuerdas. Es una _resis

tencia pasiva cuyo efecto es muy sensible en 
las t róeulas , polipastras, aparejos, grúas y 
tornos; varía con el grueso, el estado higro-
métrico y Ja naturaleza de las cuerdas que, 
debiendo abandonar una posición oblicua 
para asentarse sobre el tambor, ofrecen cier
ta resistencia al arrollamiento. 

Higiiaía ó Ringunta. Hija de Chilperico, 
rey de Francia, y de Fredegunda. Casó por 
poderes con el príncipe Reearedo, hijo del 
rey godo Leovigildo, el año 584, y en el s i -
güiente se puso en marcha para España, 
acompañada de un gran níimero de caballe
ros, trayendo consigo inmensas riquezas. Pe
ro al llegar á la frontera, se supo que Chilpe-
rico, verdadero Nerón francés, había muerto 
asesinado y los que acompañaban á Rigunta, 
la abandonaron y robaron cuanto llevaba, 
riéndose precisada á volverse con su madre 
Fredegunda, y á no poder consumar el ma
trimonio con Recar-edo. 

Eihaaaaa (PROVINCIA). Provincia de los 
Estados prusianos en la región al O. del We?, 
ser : está situada entre la Westfalia al N . E. , 
los ducados de Hesse y de Nassau al E. , la 
BaViera Rhenana al S. E., laFrancia al S., el 
gran ducado de Luxemburgo alS. O, la Bél 
gica al O., j la Holanda al N . ; la atraviesa el 
Ehio, qne la da su nombre. Su población es 
de. 2,591.650 habitantes, de los que las dos 
terceras partes non. protestantes. La capital 
es Colonia, se divide en cinco gobiernos: Co
lonia, Dusseldorf, Coblentza, Aíx- la -Chape-
lle y Tréveris. 

Rhin. Lat. lihemis, al. Hhein : gran rio de 
Alemania; se forma en Suiza' (Crisones) por 

tres brazos, de los que el principal (el Rhin 
anterior) sale del monte San Cotardo, corre al 
N . hasta el lago de Constanza, que atraviesa, 
se dirige hácia el O. (separando la Suiza del 
gran ducado de Badén),*degpues al N . ó al 
N . O. (entre este último y la Francia), sirve 
de límite al círculo bávaro del Rhin por la 
parte del O., atraviesa después de formar un 
recodo (de Maguncia á Bingen) la Prusia 
Rhenana, traza la línea entre los reinos de 
Bélgica y Holanda, desprende por la derecha 
al N . un brazo llamado Issel, que desemboea 
en el Zuyderzée, y por la izquierda al S. O. 
el Wahal, que se une con el Mosa y el Leek: 
el brazo restante ó verdadero Rhin, se pierde 
casi enteramente en las arenas, y sólo llega al 
mar un hilo de agua. Corre 216 1̂ 2 leguas, 
de las que 150 son navegables (desde Hunin-
ga). Cerca de Schaffhouse y de Laufenbourg 
forma dos cataratas; por lo general, la impe
tuosidad de su corriente hace la navegación 
muy peligrosa. 

Rhin (DEPARTAMENTO DEL BAJO). Uno de 
los departamentos fronterizos del E . com
puesto del Norte de la Alsacia; confina con 
el departamento del Alto Rhin, al O. con los 
del Mosela, Meurthe y Vosges, y con la A l e -
manía por el E . y el N- Su superficie es de 
774 l i 2 leguas cuadradas, y la población de 
561.859 habitantes. Su capital es Estraburgo. 

Rhin (DEPARTAMENTO DEL ALTO), ©tro de 
los departamentos fronterizos del E . , entre 
los del Bajo Rhin al N . , del alto Soana y de 
los Yosges al O., del Doubs al S., y el gran 
ducado de Badén al E. Su superficie es de 
676 1\2 legiias cuadradas, con 441.019 habi
tantes: su capital Colmar. Se compone de la 
parte S. d é l a Alsacia y de la república ds 
Mulhouse. 

Rhin y Mosela (DEPARTAMENTO DEL). De
partamento formado después de la paz de L u -
neville, á espensas de diversas fracciones de 
los electorados de Colonia, Tréveris, etc. Su 
capital era Coblentza, y en el día pertenece 
á la Prusia Rhenana. 

Kiacon (ANTONIO DEL). Pintor español: 
nació en Guadalajara en 1436. Sobresalió en 
la historia y el retrato. Siendo todavía muy 
jóven, le nombraron los reyes Católicos Fer
nando é Isabel pintor de cámara. Hizo los re
tratos de estos soberanos, que se hallan en el 
real palacio de Madrid, con otros varios cua
dros muy estimados del mismo autor. Rincón 
tenia un dibujo correcto, ingenio en la com
posición, y una gracia particular en los pa
ños. Es considerado como fundador ó refor
mador de la escuela española. Muchos de sus 
cuadros perecieron en el incendio del palacio 
del Pardo. Murió en 1500 muy rico, así por 
los beneficios de los reyes, como por el pro-
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¿ucto de sus numerosas obras, que vendía á 
mucho precio. 

EioCíSÍorado. Nombre común á tres rios 
de América : i.0 el Rio Colorado de Méjico, 
que nace á los I I I o de longitud O., y 40° de 
latitud N . : corre del N . E. al S. O., y desem
boca en el mar Bermejo después de un curso 
de cerca de 190 leguas; 2.° el Rio Colorado de 
Tejas, que corre de N . á S. y desagua en el 
golfo de Méjico, á los 39° 15' de latitud N . , 
después de un curso de cerca de 125 leguas; 
3.° el Rio Colorado de iinauos Aires, llamado 
también Desaguadero 6 Mendosa, que nace 
en los Andes, en los límites de Chile; corre 
de el N . O. al S. E. durante 113 1[2 leguas, 
y desemboca én el Océano Atlántico á los 39° 
43' de latitud S. y 64° 45' de longitud O. 

Rio Jasielr©. Capital del Brasil, j de 
la provincia de su nombre, á los 45° 5' de 
longitud O. 22° 54' de latitud S., á la orilla 
de una magnífica bahia, con 159.000 habitan
tes. Es residencia del emperador, obispado, 
etc. E l puerío es espacioso y escelente, y tie
ne los fuertes de Santa Cruz, Villegagnon y 
Ilhá-das-Cobras. La ciudad se divide en dos, 
la vieja y la nueva : en esta rtltima son nota
bles los palacios imperial y episcopal, la casa 
de moneda, los dos arsenales, la catedral, el 
teatro, el convento de benedictinos y el 
acueducto de Carioca (que tiene de largo 
cerca de media legua). Hay también en ella 
universidad (que es muy moderna), escuelas 
especiales de medicina y cirujía, de, bellas 
artes, de navegación, de derecho militar, de 
historia natural, seminario de San Joaquín, 
biblioteca, gabinete de mineralogía y jardín 
botánico. La industria por lo general se halla 
en un estado floreciente, con especialidad el 
ramo de platería: el comercio es bastante 
considerable. Rio es el emporio del comercio, 
tanto interior como esterior del Brasil, y de 
ella se esportan todas las mercancías del país 
Rio Janeiro fué fundada poco tiempo des
pués del establecimiento de los portugueses 
en el Brasil. Los holandeses se apoderaron de 
ella durante la guerra de 1635 al 40, pero la 
devolvieron después de la insurrección que 
colocó en el trono á la casa de Bragauza.Du-
guay Trouin la saqueó en 1711; la familia 
real de Portugal residió en ella desde 1808 
á1820. 

Rioja. Comarca de la derecha del Ebro 
que aproximadamente corresponde á la ac
tual provincia de Logroño. Se divide en alta, 
haja y alavesa; las dos primeras á la derecha 
7 la otra á la izquierda del Ebro, y está c i r 
cuida de montarías, que forman una región 
hidrográfica, cujo principal rio es el Oja, de 
donde toma nombre. Los habitantes riojanos 
^on industriosos y guardan entre sí mucha 
iraternidad. Los límites naturales de esta 
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territorio hacian que se la considerasen como 
una provincia, áun ántes de que civilmente 
adquiriese este carácter al establecerse la 
provincia de Logroño en 183,'. 

Riéja (EL LICENCIADO FJRANCISCO DE). Poe
ta español; nació en Sevilla por los años 
1600, de una familia noble. Siguió la carrera 
eclesiástica; la iglesia de Sevilla le nombró 
su agente en Madrid, donde murió al poco 
tiempo de su llegada, esto es, en 8 de agosto 
de 1659. D. Manuel José Quintana, hablando 
de este poeta, dice lo siguiente: «Lo poco 
suyo que ha quedado es suficiente sin embar
go á darnos la idea de su carácter poético 
sobresaliente entre los otros, por la nobleza 
y serenidad de la sentencia, por la novedad 
y la elección de los asuntos, por la fuerza y 
vehemencia de su entusiasmo y fantasía, y 
por la escelencia del estilo que es siempre 
culto sin afectación, elegante sin nimiedad, 
sin hinchazón, grandioso y adornado y rico 
sin ostentación n i aparatos, ü n mérito que 
le distingue particularmente es el acierto 
con que construye sus períodos; los cuales n i 
dan en secos por la brevedad, ni se arrastran 
penosamente por los prolijos, defecto fre
cuente y granoe en los más de nuestros poe
tas,, cuyas cláusulas no bien distribuidas fa
tigan el aliento cuando se recitan. Bien sé, 
añade, que áun en estas pocas composicio
nes hay resabios del prosaísmo de los poetas 
del siglo xvi , y del falso oropel de los del 
siguiente; pero ademas de que son-rarísimos, 
debe tenerse presente que no limó él ni dis
puso estos versos para publicarlos, disculpa 
bastante de mavores yerros.» Y concluye: 
«Por mucha importancia que se les quiere 
dar, no podrán quitar la primacía que gozan 
entra nuestros tesoros poéticos, las delicadas 
silbas á las flores, la manígfica canción á. las 
ruinas de Itálica, y la casi epístola perfecta 
de Fabio.» Délas obras que compuso las úni
cas que conocemos son las siguientes: «El 
Aristarco ó censura da la poclamacion ca tó
lica de ios catalanes, que publicó sin nombre 
de autor en Madrid; E l Ildefonso ó tratado de 
la purísima Concepción de Nuestra Señora; 
Cartas sobra eltítulo de la croz; Respuestas 
á las advertencias contra su carta; Avisos á 
predicadores.» En cuanto á sus poesías,son 
pocas las que se conservan j son las siguien
tes: «Una canción á las ruinas de Itálica; 
Trece silbas á las flores; Una epístola moral 
á Fabio, y unos cuantos sonetos; pero esta 
escasa colección de poesías basta para inmor
talizar á su autor.» 

Ríos . Una ligera ojeada sobre el mapa-
físico de la Península nos da á conocer que 
en España deba haber muchas corrientes' 
da agua, y que no deben ser de grande con
sideración. Las Qordilleras y ramales que en 
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diversos sentidos crrazan el territorio, m u l t i 
plicando las pendientes á cada paso, dejan 
muy pocas cuencas de una estension crecida. 
Apenas hay 250 cursos de agua que merez
can el nombre de rios; log demás son arro
yos, torrentes, gargantas, ramblas y rega
tos, que pagan tributo á ios primeros. De los 
rios sólo cuatro pasan de 100 leguas de cur
so; otros cuatro hay de 45 á 80 leguas, siete 
de 31 á 40, 28 de 21 á 30 y 48 de 11 á 20: los 
restantes 160 rios no esceden de 10 leguas 
de corriente. Unos 60 de ellos conservan su 
nombre hasta llegar al mar; los demás son 
tributarios de primero, segundo y tercer 
órden que llamaremos afluentes, subañuen» 

BIOS. 

Ebro 
D u e r o . . . . . . . 
Tajo. . . . . . . . 
Guadiana. 
Guadalquivir. 
Segura. . . . . . 
Jñca r 
M i ñ o . . . . . . . . 

IsEGÜAS CTJADRÁJDAS 
' ; DE CUENCA. 

2.996 
2.040 
2.568 
1.712 
1.605 

652 
630 
438 

tes y reaflueníes. De los ocho rios principa
les, cinco desaguan en el Océano por las ver
tientes occidentales, y tres en el Mediterrá
neo por las pendientes S. E. , careciendo la 
vertiente septentrional ó cantábrica de cur
sos de igual importancia. Se^un el orden de 
mayor longitud, están el Tajo, Guadiana, 
Duero, Ebro, Guadalquivir, Júcar, Miño y 
Segura; según la mayor estension superficial 
de su cuenca, Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, 
Guadalquivir, Segura, Júcar y Miño; y se
gún el número mayor de tributarios que los 
abastecen, Ebro, Duero, Tajo, Miño, Guadia
na, Guadal quivir, Júcar y Segura en esta 
forma; 

LEGUAS DE 
LONGITUD. 

123 
130 
170 
150 
80 
45 
74 
60 

NUMERO DE 
TRIBUTARIOS. 

150 
123 

61 
40 
04. 

MAR A QUE 
VIERTEN. 

Mediterráneo. 

^Océano. 

15 Mediterráneo. 
Océano, 

Estas diferentes escálas esplican la natu
raleza del terreno de cada región hidrográ
fica, más ó mónos montuoso, más ó menos 
rico de manantiales, etc. Los rios de segun
do y tercer órden y costaneros que llevan su 
nombre al mar, son los 31 que ¡siguen por el 
órden de su desembocadura: Oria, üro la , 
Deva y Nerva en las provincias Vasconga
das; Asón, Miera, Pas, Besaya, Nansa y Eo 
en Astúrias; Masma, Oro, Sor, Mera, Jubia, 
Eume, Mendo, Mandeo, Mero, Lázaro, Tam
bre, UUa, Umia, Lerez y Caldelas en Gali
cia; Odiel, Tinto , Gundaleta , Guadalete, 
Guadiaro, Guadalquivirejo, Guadalmedina, 
Guadalfeo y Adra en Andalucía; Jalo, A l -
coy, Turia Murviedro, Mijarpg y la Cenia en 
Valencia; Francoli, Gaya, Feix, Llobregat, 
Besos, Tordera, Ridaura, Darro, Ter, Mitoria 
y Muga en Gataluña; y el Limia, que como 
el Tajo y el Daero, pasa á Portugal. Más de 
Cien rios y arroyos sirven de sobrenombre á 
poblaciones que bañan: en la parte meridio
nal hay más de 50 que empiezan sus títulos 
con el «quad ó wad» árabe ; en el NortR pre
valecen las denominaciones romanas. En los 
artículos de los rios mencionados puedan 
verse los confluentes de primera, segunda y 
tercera ramificación. 

Ri®§. Se pintan de azur en heráldica 

sombreados de plata ó colando bajo algún 
pítente, ó dividiendo alguna montaña ó va
lle. Simboliza un ánimo codicioso de su cul
tivo,, del comercio , ó investigador dé nocio
nes estrañas para hacerse rico de noticias. 

RlasQcé (BATALLA DE). Esta batalla, tal 
vez la más desgraciada de la guerra de la 
ndependencia, empezó al aihanecer del 14 
d© junio de 1808. Las divisiones españolas 
apostadas en el camino de Rioseco á Valla-
dolid, tomaron posiciones para resistir al 
enemigo que se presentaba por el camino de 
Palencia. Efectivamente , los franceses á las 
órdenes del m a r l B c a l Bósieres y en número 
de 14.000 infantes, 2.000 caballos y 36 pie
zas de artillería, atacaron en cuatro colum
nas á los españoles, y aunque estos eran su
periores en número, no así en disciplina m i 
litar, pues había muchos paisanos mal ar
mados. Así fué, que después de haber hecho 
una corta resistencia al enemigo fueron ar
rollados, perdiendo 15 cañones y 

hasta 5.000 
hombres, entre ellos el conde de Maoeda, 
general de la vanguardia. Esta batalla, que 
llenó de regocija á Napoleón, trajo entre 
otras .desastrosas consecuencias, la pérdida 
de Zamora y la desunión de los ejércitos dé 
Blacke y de Cuesta. 

R l f íp íe ros . Sétimo órden de los insectos 
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¿e dos alas y cinco pares de patas con boca 
¿ispuesta para chupar. 

Los ripípteros tienen dos alas membrano-. 
gas, plegadas longitudinalmente en forma de 
abanico; la boca se compone.de dos mandí 
bulas, dispuestas en láminas estrechas j pun
tiagudas que se cruzan por la estremidad libre; 
y sus antenas son cortas y filiformes. Estos 
insectos viven sobre el cuerpo de algunos H -
mendpteros, y su metamorfosis es completa. 

Risa, Risas. Fué colocado en el número 
de los dioses por los griegos. Sosibio, gra7 
¡nático de la Laeedemonia, dice que Licurgo 
consagró una imágan á este Dios en todos 
los lugares donde se reunían los espartanos. 
Los Tesalios celebraban la fiesta de Risus 
con una alegría que cuadraba perfectamente 
al carácter de aquella divinidad. La risa de 
los niños era reputada de mal agüero entre 
los romanos. Los antiguos llamaban risa sar
dónica, á la risa forzada desmentida por el 
corazón; risa de A j a x á una risa loca; risa 
jónica á una risa lasciva y afeminada , y risa 
Megárica á u n a rira inoportuna y ofensiva. 

Riso® ÍP. M . FR. MANUSL). Agustino: 
nació en Haro, obispado de Calahorra. Muer> 
to el P. Fíorez, mandó S. M. en 1773 que 
Risco continuase la obra que éste habia em
pezado con el título de «España Sagrada,» y 
bien pronto dió pruebas de su suficiencia; 
continuó sus tareas, y habiéndosele fran
queado el archivo de la santa iglesia de 
León, emprendió dos viajes á aquella ciudad 
para registrar por sí mismo el archivo, don
de encontró papeles inéditos muy curiosos. 
En 12 de abril de 1800 leyó en la real Acade
mia unas observaciones sobre el verdadero 
sitio de las antiguas ciudades d© Munda y 
Lertina, de la Celtiberia , distintas de la Be-
tica, interpretando y aclarando el texto de 
Tito L^bio, que la menciona al hablar de la 
guerra sestoriana. E l padre Risco falleció 
por los años de 1800 y 1802. Publicó hasta 14 
tomos de la continuación de la España Sa
grada, Madrid. 1775 y siguientes, en 4.° En 
1774 habia publicado la obra titulada: «La 
profesión cristiana según la doctrina evan
gélica y apostólica y ios ejemplos santísimos 
de Nuestro Señor Jesucristo y de los prime
ros cristianos,» Madrid, en 4.° 

Rsts (DOÑA ISABEL MARÍA DE). Pintora 
portuguesa, natural de Oporto, é hija de 
Praneisco Rite y de Juana Pequerin. A 
principios del siglo xvnt vino á España y so 
distinguió entre los profesores más acredi
tados. Sobresalió como miniaturista. 

Ritter (J. GUILLERMO). Físico ; nació en 
Samitz (Silesia), en 1766, y murió háe i a l8 i2 ; 
estudió medicina en Jena, é hizo escelentes 
esperimentos galvánicos, que en 1804 le 
franquearon las puertas de la Academia de 

Munich. Sus obras contienen muchas ideas 
nuevas; pero se dejó arrastrar demasiado por 
su imaginación. Creia en la varita adivinato
ria, ©1 magnetismo animal, etc. 

Mivera (JUAN DH) Obispo de Badajoz, pâ  
triarca de Antiochía, arzobispo y virey de 
Valencia. Famoso por sus virtudes cristianag 
y civiles. Nació en Sevilla en 1533 y mur iá 
en 1611. 

Riz i (FRANCISCO). Pintor español ; nació 
en Madrid en 1608; fué discípulo da Cardu-
eho, y anunció desde su infancia las más fe
lices disposiciones para su arte. En 1653 le 
escogió él cabildo de Toledo para pintor suyo 
en reemplazo de Antonio Rubio, como en 
recompensa de los cuadros con que habia 
adornado la catedral, y en 1650 le confirid 
también en compañía de Carreño, la pintura 
de una de las capillas de la misma iglesia, y 
la del santuario de Nuestra Señora. A l cabo 
de cinco años que le ocuparon estas obras, 
fué nombrado en 1656 pintor de cámara de 
Felipe I V , á cuyo título le agregó el monar
ca un empleo en la corte. Por enfermedad de 
Carreño, Rizi fué encargado de concluir la 
obra que aquél habia comenzado en una de 
las habitaciones del palacio de Madrid, sobró 
la fábula de Pandora. Igualmente ayudado 
de Carreño, Escalante, y Montuar, dirigió la 
construcción de un monumento llamado de 
la Semana Santa. En compañía de los mis
mos pintó la galería de las Damas ; pero lo 
que más gloria le dió, fueron las pinturas; 
que él solo hizo al fresco en el colegio de 
San Antonio de los Portugueses. Casi todas 
las iglesias de Madrid, Toledo, Segovia, A l 
calá de Henares, el Retiro y el Pardo están 
hermoseadas con sus cuadros. Se dedicó 
también á la arquitectura, y estuvo encar
gado de dirigir las decoraciones del teatro 
del Retiro. Queriendo Cárlos I I erigir en el 
monasterio del Escorial u n monumento d i g 
no de recibir al Santísimo Sacramento, con
fió su ejecución á Rizi, y sólo faltaba el cua
dro que habia de cubrir el tabernáculo, cuan
do falleció el artista en 2 de abril de 1685. 
Su discípulo Claudio Coello se .encargó de 
acabar este cuadro. En el Conservatorio de 
pinturas de Madrid existe un cuadro de Rizi 
que representa un personaje de cuerpo en
tero, arrimado á la cureña de un cañón. 

Rizi (FR. JUAN) . Pintor español, que na
ció en Madrid el año 1595, y fué discípulo da 
Fr. Juan Bautista Magno, maestro de dibujo 
de Felipe vr. Si fuéramos á enumerar las 
muchas y escelentes obras que nos dejó, se 
haria-demásiado estenso este artículo. Basta 
decir, que son de su mano un hermoso cua
dro que pintó para la Trinidad Calzada da 
Madrid, que representa á dos religiosos már 
tires y á la Santísima Trinidad en lo alto: Icá 
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lienzos que pintó para el convento de San 
Martin, relativos á la vida de San Benito; j 
otros muchos para diferentes puntos del re i 
no, los cuales le conquistaron uno de los 
puestos más distinguidos entre los profeso
res de aquella época. 

Rizoma?;. Se llaman rizomas ó cepas los 
tallos que, en vez de desarrollarse en la at
mósfera, permanecen ocultos á cierta pro
fundidad en la tierra, como el l i r io . Estos 
tallos crecen en una dirección horizontal, 
llevan por la superficie superior yemas que 
cada año producen ramos aéreos, j de la i n 
ferior nacen fibras radicales ó raíces adven
ticias. 

Rizzio 6 Riccio (DAVID). Secretario y fa
vorito de María Estuardo, natural de Turin. 
Era feo y contrahecho, pero cantaba con mu
cha gracia; era cortesano, discreto é inge
nioso, y supo agradar. Enrique Darnley, se
gundo marido de la reina, concibió calos de 
ól, y le hizo degollar en la misma habitación 
y á presencia de su esposa, que entóneos se 
hallaba en cinta (1566). María vengó su muer
te con la de algunos de snstasesinos.; 

Roberto, llamado el FUERTE. Tronco de 
los Capetos; era, según unos, de origen sajón; 
y según otros, desoendientedeChildebrando, 
hermano de Cárlos Martel. Cárlos el Calvo le 
dió la investidura del condado de Paris, y 
más tarde de la Marca Angevina ó condado 
de Anjou Í.(S64), Roberto se mostró enemigo 
intrépido de los normandos, pero al fin su-
Qumbió oprimido por el número en Brissarthe 
(Anjou), en 866. Eudo y Roberto I , hijos su
yos, fueron reyes de Francia; su hija Emma 
casó con Rodulfo de Borgoña, que ocupó 
también el trono en 923. 

Roberto I . Rey de Francia, hijo segundo 
de Roberto el Fuerte, y hermano menor de 
Eudo, fué alegido rey en Soissons en 922, 
á pesar de la oposición da Cárlos el Simple; 
pero murió en la batalla de Soissons en 923. 
Hugo ehGrande era hijo suyo, y Hugo Ca-
peto, nieto. 

Roberto I I , llamado el PIABOSO. Rey de 
Francia (996-1031: hijo de Hugo Capeto, que 
le asoció á la corona desde 988. Segum sa 
dice, le excomulgó el Papa por haberse ca
sado con su parienta Berta de Borgoña; la 
reemplazó con Constanza de Arles, que le 
hizo muy desgraciado; sus hijos se rebelaron 
dos veces contra él á instigación de su ma
dre, y se opuso, aunque en vano, á, las pre
tensiones del emperador Conrado 11, al reino 
de Borgoña ó de Arlés. 

Roberto I , llamado el MAGNÍFICO.y el 
DIABLO. Buque de Normandfa, hijo segundo 
del duque Ricardo I I , reemplazó en Í028 á 
su hermano Ricardo I I I , á quien se dice ha-
Ma envenenado; reprimió muchas rebeliones 

en sus Estados, restableció al conde de Plan-1 
des Balduino I V , y á los reyes de Inglaterra 
Alfredo y Eduardo, y sostuvo al rey de Fran
cia Enrique I contra los rebeldes. Queriendo 
espiar las'faltas cometidas en su juventud 
fué en peregrinación á Jerusalen, y murió á 
su regreso en Nicea, en 1035, envenenado 
según se cree. No dejó más que un hijo na
tural, que fué el celebre Ghüllermo el Con
quistador. 

Ri»bwta I I , llamado PIERNA CORTA. Du
que de Normandía (1087-1134); era el hijo 
primogénito da Graillermo el Conquistador, 
y se rebeló contra su padre para obligarle 
á que le cediese la Normandía. Disputó la 
corona de Inglaterra á su hermano G-uillermo 
el Bojo; se cubrió de gloria en la primera 
cruzada, y cuando regresó tuvo que defender 
su ducado da Normandía contra Enrique; 
otro hermano suyo (sucesor de GuiUerma el 
Rojo), fué batido en Tmnhebray (1106), y en
cerrado en el castillo de Cardiff, en donde 
murió en 1134. 

Roberto I , Príncipe de Cápua y conde 
de Aversa, de origen normando (1116-1120); 
sucedió á su hermano Ricardo I I (de Aver
sa), y tuvo por aueesor á Jordán. I I , que era 
también hermano suyo.-—Roberto I I , hijo de 
Jordán I I , le sucedió en 1127 como príncipe 
de Cápua y conde de Aversa: intentó rom-
par el vasallaje, impuesto por los normandos 
á los sucesores de Jordán I ; venció á Roge-
rio 11, rey de Sicilia; pero abandonado bien 
pronto por loa suyos, fué espulsado de sus 
Estados; en 1155 fué restablecido por FederU 
co Barbarroja, mas habiendo caido en manos 
de Guillermo I , sucesor de Rogerio, pereció 
miserablemente. 

Roberto de Anjou. Llamado el SABIO: rey 
de Nápoles, hijo tercero de Cárlos el Cojo; 
sucedió en 1309 á su padre, rey de Nápoles, 
por la protección da los Papas, escluyeudo_á 
Charoberto, hijo de su hermano primogéni
to. Tomó partido con los romanos Pontífices 
contra el emperador Enrique V I I , y después 
que murió aquel príncipe, Clemente V le 
nombró en 1313 vicario del imperio en Ita
lia en cuanto á lo temporal, hasta que sa eli
gió nuevo emperador. Roberto reinó 34 anos 
en Nápoles, y murió á la edad de 64, en 1343. 
Era famoso por su ciencia, y tenia por amigo 
al Petrarca. 

Roberto dé Courtenay. Emperador la
tino de Constan tinopl a; Bucedió á su padre 
Pedro de Courtenay á fines del año 1218; h i 
zo la guerra á Vatacio, emperador de Nicea, 
con poco fruto. Se casó con una señora que 
estaba ya prometida á un caballero bprgo-
ñon, v éste para vengarse la robó J cortó-ala 
nariz y la boca. ^Atemorizado Roberto con 
aquella barbarie, abandonó la capital y fue a 
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te, los señores franceses 11 ansarón á juan de 
Briene, que habia sido despojado de su rei
no de Jerusalen, para que gobernase el i m 
perio durante la minoría del jóven Baldui-
no I I . 

Eoberto, apellidado el BKEVB y el BENIG
NO. Emperador de Alemania; nació en 1352; 
era bijo de Roberto el Tenaz, conde palatino 
de Baviera; pertenecía á la rama Rodolfina 
de la casa de Wittelsbach; fué elegido em
perador en 1400, después del destronamiento 
de Wenceslao; intentó infructuosamente re
conquistar el Milanesado, y se declaró por el 
antipapa Gregorio X I I . Murió en 1410. Su 
hijo menor, Esteban, es el tronco de la casa 
de Baviera, reinante en la actualidad. E l em
perador Roberto fundó la universidad de Hei-
delberg, 

Roberto I , Bruce. Rey de Escocia. 
Roberto 11, Es tuar io . Rey de Escocia; 

nació en 1316; manejó las riendas del Esfcado 
durante el cautiverio de su tio David I I (Bru
ce): le sucedió en 1370, consolidó su autori
dad á pesar de la oposición de Wi l l i am Dou~ 
glas, renovó la alianza con la Francia, bizo 
laguerra á la Inglaterra, ganó en 1388 la 
batalla de Otterbara, que produjo la paz, y 
murió eo. 1390. 

Roberto I I I , Estuardo. Hijo fie Rober
to I I , le sucedió en 1390. A l principio tuvo 
que reprimir mucbas turbulencias, y recha
zar á Enrique TV, rey de Inglaterra, que á 
mano armada fué á reclamar el homenaje. 
Descontento con los escesos de su hijo pr i 
mogénito David, le encerró; pero el jóven 
príncipe murió en la prisión, víctima de las 
pérfidas intrigas de su tio el duque de A l -
bany. Desesperado Roberto, se retiró á la is--
la de Bute, y envió á Francia á su hijo se
gundo (Jacobo I ) , para sustnerle de las ase
chanzas del duque, mas Jacobo fué aprehen
dido por los ingleses: al saber tan triste 
nueva, el desgraciado padro murió de pesar 
en 1405. 

Roberto de Ginebra. . Ant ípapa; era obis
po de Tberuana y cardenal, cuando fué ele
gido Papa con el nombre de Clemente "VII 
en 1378 por quince cardenales, que pocos 
aeses antes hablan nombrado á Urbano V I . 
Fué reconocido en Francia, España, Escocia 
y Sicilia; el resto de la cristiandad obedecía 
á Urbano V I . Esta doble elección produjo un 
largo cisma, que se prolongó hasta después de 
la muerte de Clemente, ocurrida en 1394 en 
Avinon, en donde habia establecido su silla, 
á consecuencia de un ataque apoplético. La 
Iglesia no mira á este Pontífice como legí
timo. 

Robertson (WILLIAM.) Historiador esco-
Qés; naQió en Borthwich en 1721 y murió 

en 1793: siguió la carrera eclesiástioa, y ge 
distinguió como predicador. Rodeado de una 
familia numerosa, vivió mucho tiempo en la 
major estrechez, mas por último llegó á ad
quirir algunas comodidades, porque obtuvo 
sucesivamente las plazas de capellán ordina
rio del rey, rector del colegio de Edimbur
go, é historiógrafo de Escocia, cuyos desti
nos se le permitió reunir. Se le deben, «La 
historia de Escocia en tiempo de María y Ja • 
cobo V I , Londres, 1759; La historia de Cár* 
los V , 1769; La historia de América, 1777; I n 
vestigaciones históricas sobrelalndia, 1790.» 
Estas cuatro obras son muy notables, espe
cialmente la historia de Carlos V , por su 
exactitud, su espíritu fiíosdflco y su estilo. 

Roberston (ESTEBAN GASPAR). Físico y 
aereonáuta; nació en Lieja en 1762, y murió 
en Paris en 1837. En tiempo del imperio, fué 
profesor de física en Lieja; perfeccionó e l es
pejo de Arquímedes, ejecutó en várias c i u 
dades gran número de ascensiones aereostá-
ticas, en que hizo muchas y útiles observa
ciones meteorológicas, y escribió unas «Me
morias recreativas y científicas,» 2 tomos 
en 8.°, Paris, 1830-34. 

Robesp íe r r e (MAXIMILIANO.) Nació en 
1759 en Arras; era hijo de un abogado del 
consejo superior del Artois, y desempeñaba 
las mismas funciones en 1789. Nombrado d i 
putado de los Estados generales, hizo la cor
te á Mirabeau, que le despreció; lisonjeó á la 
mult i lud de que fué bien pronto el oráculo, 
y después de cambiar con frecuencia de co
lor político, se puso al frente de los agita
doras más viol«ntos desde 1791, llegó á ser 
el verdadero jefe del club de los jacobinos, y 
fué nombrado acusador público en el t r i b u 
nal criminal del Sena: en aquel destino se 
condujo con mucha parcialidad, y dió mues
tras de un corazón desapiadado. Miembro de 
la Convención, dirigió,en unión de Danton 
el proceso de Luis X V I , paralizó los esfuer
zos de los girondinos para salvar aquel mo
narca, estableció el sistema del terror en t o 
da la Francia, y formó parte casi constante
mente del comité de Salud Páblica, que 
dominaba, y al que hizo adoptar las medidas 
más sanguinarias. Acabó de arruinar el fe
deralismo y la Gironda en 31 de mayo de 
1793, y se apresuró á deshacerse de Danton, 
que rivalizaba con él en poder (16 germinal, 
año I I , 5 de abril de 1794). Omnipotente des
de entóneos, Robespierre pensaba entablar 
negociaciones con el Austria para organizar 
un gobierno duradero, y hasta quería esta
blecer un simulacro do religión: con este ob
jeto hizo que la Convención proclamase la 
existencia del Ser Supremo, y la inmortali
dad del alma (18 floreal, ó 7 de mayo de 1784), 
y degreto fiestas púbÜQas en armonía con el 



Mevo dráen de cosas; pero no tuvo tiempo 
para fundar nada: Labia heciio pasar sobre 
la Francia entera la más odiosa de las t i ra
nías, y su ciego furor no habia respetado n i 
áun á sus mismos colegas. Los que sobre-
•vivian, indignados con su altanería, ó ate
morizados por sus amenazas, se unieron al 
fin contra él, y á propuesta de Taliien, la 
Convención decretó su acusación y la de sus 
principales adictos (9 thermidor). "Viéndose 
perdido, RobeSpierre quiso huir, pero fué 
arrestado, y ,procuró en vano librarse del su
plicio . que le aguardaba, disparándose un 
pistoletazo; el tiro no biso más que fractu
rarle la mandíbiila, y ál dia siguiente fué 
conducido al cadalso, en donde pereció con 
22 de sus cómplices (10 thermidor, 28 de j u 
lio de r794). Con él concluyó el régimen del 
terror, y la Francia comenzó á respirar. Ro-
bespierre era un hombre frió, reservado, te
naz en sus opiniones, y dominante: su elo
cución era clara, bastante elegante, pero sea-
tenciosa, y con una animación facticia: sus 
aduladores le han llamado el Incorruptible. 
': Eobsspier r©. (AGUSTÍN JOSÉ). Hermano 
del anterior; nació en Arras; fué procurador 
del Común, luego diputado de la Conven
ción, y se sentaba en los mismos bancos de 
su hermano, de cuyas opiniones participaba. 
Enviado en comisión ai ejército de Italia, 
manifestó por todas las provincias donde re 
corrió, deseos de hacer cesar el terror, sin 
debilitar la acción revolucionaria. Viendo 
acusado á su hermano, declaró: «que habien
do participado de sus virtudes queria seguir 
su suerte y murió en el cadalso el 10 ther
midor, á la edad de 30 años.—Una hermana 
de los Robespierre ios sobrevivió: estaba su
mida en la mayor miseria, y Bonaparíe, 
siendo cónsul, la aseguró una pensión, qué 
continuó percibiendo áun en tiempo de la 
Restauración. Murió muy pobre en 1811. 
/ Rabigales. Fiesta romana consagrada á 

la diosa Robigo ó Rubigo (niebla ó anublo 
de las mieses), que se celebraba el 25 de abril, 
para pedir á esta diosa que no hiciese daño á 
las mieses. Se le hacia en este dia votos, se 
quemaba incienso en su honoi-j y se le sa
crificaban ios intestinos dé un cordero y de 
an perro. 

Bobira y Brocaraíel (HIPÓLITO). Pintor 
y|grabador español. Kació en Yalóücia por 
los años 1693, y fué uno de los mejore» artis
tas de su tiempo. Entre las diferentes obras 
que hizo, merecen especial mención las p in
turas que ejecutó al fresco en el camarín de 
San Luis Bertrán, en el convento de Santo 
Domingo de aquella ciudad; un lienzo de San 
Talero, para la emita de'este, santo; várias y 
escelentes estampas que grabó á bur i l , con
tándose entre ellas la de San Joan Francisco 

558 — RÜB 

de Reggis; la de San Francisco de Borja; lag 
ds San Mil lan, Santa Barbara y de Nuestra 
Señora de Lluch, que se venera en el con
vento del Pilar, y otras muchas que seria mo
lesto referir, del mayor mérito y muy elogia
das por los inteligentes. 

Rebles r .. Quercus Rolür Willd, Quercüs 
puhescens Wil ld , Quercús pedimculata Willd. 
Estas tres especies y algunas otras son cono
cidas en nuestro país con el nombre de roble. 
Los robles beneficiados en monte alto sumi
nistran madera escalente para la construc
ción naval. Sus cortezas se utilizan en las fá
bricas de curtidos. Sus leñas se carbonean. 
Son buenos árboles de sombra para paseos 
públicos. 

Robles Gsraeja (ANTONIO). Médico de 
Salamanca, que lo fué del marqués de Mon-
tesclaros, virey del Perú, y escribió una obra 
«De las planras de la India occidental,» que 
dejó inédita, así como otra titulada «Exámen 
de ias simples medicinales,» cuyo manuscri
to, del año 1617, existia en el Jardin botáni
co de Madrid en tiempo de Cavanilles. 

Rabaasa-. Hijo de Salomón; fué reconoci
do rey de las 12 tribus cuando murió su pa
dre en 962 ántes de Jesucristo; pero con sus 
exacciones dió lugar á una violenta insur-
réccion. Dfez tribus no quisieron obedecerle, 
y eligieron por rey á Jaroboan. Formáronse 
entóneos dos reinos (el de Israel, compuesto 
de 10 tribus, y el de Jada con sólo dos: Judá 
y Benjamín). Roboan reinó 14 años, y en su 
reinado, el rey de Egipto Sesac, tomó á Je-
rusalen. 

EocambelaóaJ® |sará®. Allium OpUosco-
rodon D m . Planta europea, que se usa y mul
tiplica como el ajo común. . 

MÍSSSJ. Se da el nombre de roca á todo 
mineral ó mezcla de minerales, que con mo
tivo de abundar en la naturaleza deba con
siderarse como un mienbro importante de la 
tierra. Los feldespatos, el cuarzo, la mica, el 
talco, la caliza, etc., se encuentran en este 
caso. De esto se infiere que muchas especies 
minerales son igualmente rocas. 

Las rocas .se reconocen por medio de los 
mismos caracteres que sirven para determi
nar las especies minerales. Se atiende, pues, 
al calor , al brillo, á la forma, á la estructura, 
á la dureza, á la densidad, á la compasión, etc. 

Hasta, hoy no se ha encontrado una consi
deración científica sobre que se pueda fun
dar el establecimiento de la especie tratán
dose de rocas. A pesar de que los minerales 
que forman las rocas compuestas pocas veces 
ó nunca están unidos en cantidades^ fijas, 
como los elemento;? de las especies minara-
lógicas, algunos autores atienden á la natu
raleza química de los m i n e r a l p a r a <?ons-



lÉiií especies de íocaa. Es muy Hmitado el 
número de estas especies. 

E l eonocimienio de la composición de las 
rocas es un poblema de resolución unas ve
ces fácil, otras difícil. Cuando las rocas son 
simples, esto es, cuando en nada se diferen
cian de las especies mineralógicas, no pre
senta dificultad. Tampoco la hay en caso que 
dos ó más minerales se hayan unido de modo 
que sus partes sean fácilmente reconocibles. 
¡Siempre, empero, que se haya verificado la 
la reunión de varios minerales de suerte que 
no se perciba la diversidad de las partes, por 
gu estremada tenuidad ó por otra causa, es 
sumamente fácil confundir las rocas com
puestas con las simples. Los minerales que 
se introducen accidentalmente entre las par
tes que se consideran esenciales de ciertas 
rocas, es decir, que constituyen su base, 
complican más y más la cuestión. Por medio 
del procedimiento de Mr. Cordier ó sea de la 
análisis mecánica, en muchos casos se vie
ne en conocimiento de la naturaleza de las 
partes que constituyen las rocas. Esta a n á 
lisis consiste ón triturar un pequeño frag* 
mentó de la roca que se clasifique hasta re
ducirlo á polvo grosero. Se apartan á mano 
ó por el lavado las partecillas de diferente 
especie, y luego se examinan con el auxilio 
del microscopio. Si no bastan los caractéres 
físicos para determinar la roca se recurre á 
los ensayos químicos. 

La mult i tud de clasificaciones de rocas 
que han propuesto los naturalistas dejan 
mucho que desear. Las rocas consideradas 
mineralógicamente pueden dividirse en la 
forma que manifiesta la sig-uiente tabla, que 
es á corta diferencia la de J ^ J . d 'Omalius 
d 'Halloy, La naturaleza de los elementos 
que constituyen las rocas es la principal 
consideración que se ha atendido para esta
blecer esta clasificación. Hay clasificaciones 
de rocas basadas en principios de un órden 
más elevado. 

Blases. 

METXLICAS 

LAPÍDEAS 

COMBUSTIBLES . 

'Silíceas. 
Silicatadas. 
FluoruradaS. 
Cloruradas. 
Sulfatadas. 

.Carbonatadas, 

Llámanse rocas metálicas las que tienen 
por elemento principal una especie minera

lógica á'e la élase metalitoSi poí ejempio, lá 
cbalcopírita, el imán, el digis to, la limonita, 
la calamina, la pirolusita, etc. Sabida la cor
ta cantidad de estas especies en la naturale
za, no merecen rigurosamente hablando el 
nombre de rocas. 

Las rocas que no tienen metal alguno, y 
que no son combustibles, deben considerar
se como rocas lapídeas ó pétreas. 

Se dividen en seis órdenes: silíceas, silica
tadas, fiuoruradas, cloruradas, sulfatadas y 
carbonatadas. 

En la clase de las rocas combustibles 6 
carbonosas van comprendidas la antracita, la 
ulla, el l ignito y la turba, especies ya des--
critas en la familia carbónidos. 

Rochela (LA). RUPELLA. Ciudad y puer
to de Francia, capital del departamento del 
Charente Inferior, en el centro de un golfo 
del Océano Atlántico, á 8 leguas S. O. de 
Paris, con 14.859 habitantes. Es sede de un 
obispado y plaza fuerte. Tiene casa de ayun
tamiento, palacio de justicia, casa de mone
da, arsenal, astillero, tribunal de comercio, 
colegio real. Academia de letra's, ciencias y 
artes, biblioteca, gabinete de historia na tu
ral y baños de mar. Su industria consiste en 
refinos de azúcar, telas para velas, brea, y la 
pesca de bacalao. Comercia en aguardientes, 
sal, géneros coloniales, queso, manteca, gra
nos, aceite, sardinas,, bacalao y maderas del 
Norte. Ea patria de Reaumur, del médico 
Nicolás "Venetto y de Biliaud-Varennes. La 
Rochela perteneció en un principio á los se
ñores de Mauleon, á quienes la qui tó Grai-
llermo, último duque de Aquitania, y conde7 
de Poitou; en seguida fué capital del Aunis. 
Luig V I I I se la tomó en 1221 á los ingleses, 
á quienes faé devuelta por el tratado de Bre-
t igny; en 1372 se rindió á Duguesclin. En 
1557 fué el baluarte de los calvinistas; el 
duque de Anjou (Enrique I I I ) la sitió i n 
fructuosamente en 1573; pero la tomó R i -
chelieu en 1629, después de un célebre sitio 
que duró 13 meses, y cerrado el puerto con 
un dique gigantesco. Luis hizo que se v o l 
viesen á levantar sus fortificaciones; los i n 
gleses intentaron hacer en ella un desembar
co, aunque inút i lmente, en 1757. En tiempo 
de la Restauración, se llamó «Conspiración 
de la Rochela» al complot que en 1822 costó 
la vida al sargento Borles y tres compañeros 
suyos. E l partido de la Rochela se compone 
de siete cantones (Ars-en-Ré, Courson, La 
Jarrie, Marans, Saint-Martin-de-Ré y la Ro
chela que comprende dos), 59 pueblos y 
78.797 habitantes. 

R®da (D. MANUEL, MARQUÉS DE). Nació 
en Zaragoza, y fueron sus padres D- Juan 
de Roda y Zayas y doña Manuela de Arrieta; 
fue uno de los hombres que más se dist in-
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gnieron por su saber y elocuencia ea su épo
ca. Habiendo dado á conocer sus privilegia
dos talentos en los tribunales de Madrid, co
mo el abogado más distingui'Jo de su tiempo, 
fué nombrado por el r e j D. Fernando el VI 
ministro plenipotanoiano de España en Roma 
cuyo destino sirvió á satisfacción de su corte 
bajo el pontificado de Clemente X I I I ; sus su
periores luces le condujeron al ministerio de 
Gracia y Justicia, y Cárlos I U tuvo coa él un 
grande apoyo para la espulsion de los j e s u í 
tas, los que no le perdonaron jamas el haber 
sido el áncora del rey para su destrucción. ; 
La erudición de Roda fué proverbial en su 
época, y acredita su afición al estudio la 1 
magnífica biblioteca que dejó legada al semi» • 
nano conciliar de Zaragoza. 

Rédas io , Rhodasms. Rio de Suiza y da ; 
Francia; nace en Suiza, entre losmontesFurea ¡ 
y G-rimsel (Valés), al S, y cerca de las fuen- i 
tes ó manantiales del Rhin; corre hacia ; 
el O. hasta el lago Leman que atraviesa, y ¡ 
entrando después en Francia, corre al S. O. y , 
luego directamente al S. (desde Lyon), | 
desagua en el Mediterráneo por muchas bo- 1 
cas, de que las dos principales forman una | 
delta, llamada la Camarga. Su curso total es | 
de 155 1[2 leguas, de las que 8 i Ipí son na- i 
vegables desde Seyssel; sus principales ¡ 
afluentes son por la derecha el A i n y el Sao- i 
na; por la izquierda, el Ardeeha, el Iserá, él i 
Dromo y el Duranoe. Su curso es muy r á - \ 
pido; el declive total de más de 3.500 pies. 
Se.sale de madre con mucha frecuencia y 
sus inundaciones son temibles. Las pr inci
pales poblaciones que baña este rio, son: en 
Suiza, Sion y Grinebra; en Francia, Lyon, 
Viena, Tournon, Valence, Viviers, Pont-St-
Esprit, Aviñen, Tarascón, Beaucaira y 
Arles. 

.Ródaiso (DEPAETAMESJTO DEL). Situado 
tre los de Saona y Loira, al N . de Loira, 
al S. y al O., y del Isere al E. Su superficie 
es de 450 leguas cuadradas, y su población 
de 482.024 hab.; la capital Lyon. Se compo
ne de una parte del Leonesado y del Baau-
jolés. Tiene montañas, collados y llanuras; 
minas de cobre, plomo sulfurado, carbón de 
piedra y cristal de roca, canteras de mármol, 
granito, pórfidos, piedra de sillería, tierra de 
alfarería, asbesto, talco, amatistas, muchos 
fósiles y aguas minerales. Produce granos 
oleoginosos, escelantes vinos (que es una de 
las riquezas' del país) y pastos. Su industria 
y comercio son inmensos, especialmente en 
sedería.—Este departamento no tiene más, 
qüe dos partidos (Lyon y Villefranche), 25 
cantones y 253 pueblos: corresponde á la s é 
tima división militar, y tiene Audiencia y 
arzobispado en Lyon. 

Rédaiso y hmm (DBPAETAMENTO DEL). 
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Este departamento, formado en tiempo de V¿ 
república, fué dividido en el del imperio en 
dos, el del Ródano y el del Loira. 

Rodas, del griego RHODOÍS. Isla del Me
diterráneo en la costa S. O. del Asia menor 
entre los 25° 40' de longitud E. y 36° 12£ de 
latitud N . Tiene 11 1¡2 leguas de largo, 4 de 
anchura media, 183 1 [2 leguas cuadradas y 
30.000 hab. E l clima es delicioso, aunque 
muy cálido en el verano, y el terreno esce-
lénts , paro muy mal cultivado. Tiene algunas 
montañas y hermosos bosques. La capital es 
Rodas, y las demás poblaciones notables Ca
raira, Yaliso y Lindo, que formaban una 
Confederación. La isla parece ser de origen 
volcánico. Durante largo tiempo fué panta
nosa, mal sana, y estuvo llena de serpientes, 
de donde la vino su primer nombre de Oh-
piusa, á qu e sucedió el de Macara (la dichosa 
ó afortunada): por último, se la llamó Rodas 
del griego «Rhodon» (rosa"1,, por la abundan
cia de sus rosas. En el dia pertenece á la 
Turquía. 

R a á a s (COLOSO DE). Enorme estatua de 
bronce macizo, que se veia en la entrada del 
puerto de Rodas, y que representaba á Apo
lo ó el Sol. Tenia 10 codos de altura (cerca 
de 115 l]2piós) . Sa ha dicho, aunque sin ra
zón, que sus pies estaban colocados sobre 
los dos muelles que formaban la entrada del 
puerto, y. bastante abiertos para que pudie
ren pasar entre sus piernas los mayores bu
ques. Este coloso, obra do Clarés de Linda y 
de Lachés (300-278), fué derrocado por un 
temblor de tierra al cabo de 56 años. 

m.@áil (D. JOSÉ RAMOS). Nació el 5 de 
febrero da 1789, en la aldea de Santa, María 
del Trobo, provincia de Lugo. E l movimiento 
nacional de 1808 hizo á Rodil, como á toda la 
juventud escolar española, trocar los libros 
por las armas: se alistó el 15 de junio da 
1808 en el batallón de cadetes literarios. Des
tinado á la división espedioionaria de Chile, 
se distinguid en 1819aulas batallas de Chan-
charrayada y Maipo; en el siguiente alio en 
la de Guanpani, batiéndose contra triplica
das fuerzas. En 1.° de abril de 1820 era co
ronel; y ya en los destinos quo sa le confirie
ron posteriormente, ya de gobernador de L i 
ma, ya de comandante general de la división 
central, prestó importantes servicios, y sobre 
todos, la brillante defensa del Callao, á la que 
debió Rodil la reputación de militar y de va
liente. Después da aquella honrosa capiáula-
cion, al cabo de 14 meses de sitio, se embar
có el 22 de enero de 1826, acompañado de la 
guarnición que quiso regresar á España des
embarcando eu la Coruña. En 1829 fué nom
brado inspector general de carabineros de 
costas y fronteras, y en 1830 capitán general 
interino de Aragón, regresando al siguiente 



m ñ m 
l i ó I k U f k f faifa a t a id i t I k m^o? ©?^a« 
gizacion y aumento de su «úéfpe favonto, 
0uja inspección se le habla retenido. Con
servándola también, fué en 1833 nombrado 
capitán general y presidente de la Audiencia 
de Estremadura; y á poco, investido por la 
reiaa Cristina del cargo dé teniente general y 
en jefe del ejército de observación de toda Ja 
frontera de Portugal. En este reino empren
dió la persecución de D. Cárlos hasta que 
éste se embarcó, y terminada la campaña de 
Portugal con la rendición de las plazas fuer
tes y el ejército miguelista, regresó á Espa
ña y se dirigió hasta Leganés, no entrando 
ea Ja corte por rivalidades políticas. La reina 
gobernadora pasó revista á su ejército en los 
campos de Alcorcon, y casi inmediatamente 
marcharon aquellas tropas al Norte con su 
jefe, que reemplazó al general Quesada. Los 
resultados no correspondieron á las esperan
zas qne habia hecho concebir Rodil, y le su
cedió Mina. A consecuencia de los sucesos de 
laGranja, fué nombrado Rodil ministro de la 
Guerra, y como tal, salió á campaña á perse
guir á Gómez, desempeñando un papel tan 
principal como mal aventurado. Fué separa
do del ministerio y de la comandancia gene
ral de la Guardia Real de infantería, y some
tida su conducta al fallo de un consejo de 
guerra; permaneció Rodil eni Ciudad-Rodrigo 
dos años esperándole, y tuvo la satisfacción 
deque fuera favorable. Rodil, hecho ya mar
qués, renunció en 1839 al cargo de capitán 
general de Cataluña, y en 1840 admitió la ca
pitanía general de Castilla la Nueva, y la 
inspección de infantería, renunciando al car
go de senador. En 1841 se le nombró jefe del 
ejército que sofocó la sublevación del Norte, 
donde estuvo hasta mayo del siguiente año, 
que fué,llamado por el regente para formare! 
ministerio, de que fué presidente. En 1843 
emigró con Espartero; y en 1845, fué exone
rado de todos sus empleos, honores, títulos y 
condecoraciones, dándole a] ^propio tiempo 
de baja en el ejército. 

Rodillo compresor. Instrumento por me
dio del cual se consolida el firme de las car
reteras. 

Rododendro ferruginoso. Rhododendrum 
ferrugineum Z. Este y otros rododendros se 
hallan en nuestros montes. Se cultivan para 
adorno. Es un arbusto que florece en junio. 
Se multiplica como el anterior. 

Rodope. «Cortesana, natural de Tracia; 
vivia en tiempo de Esopo y fué esclava con 
él. Charax de Lesbos, hermano de Safo, la 
rescató y la hizo su querida. Fué á estable
cerse en Nancratis, en Egipto, y adquirió 
allí tantas riquezas, que según se refiere, 
pudo á sus espensas construir una pirámide. 

Rodrigo ó Roderico. Ultimo rey de los 
TOMO I H . 

dastintc. POÍ los años l'Oé reinaba @a Sspalís. 
el iíápildido y cruel Witiga, que tenia escan
dalizado el orbe y aniquilados sus Estados 
con sus depravadas costumbres. Entre las 
muchas crueldades con que Witiza manchó 
su reinado, no fué la menor la que cometió 
con el capitán do su guardia D. Favila, á 
quien mandó asesinar para entregarse más 
libremente á la vergonzosa pasión que había 
concebido por su esposa. No se limitó á esto 
la maldad de Witiza, pues como Teodofredo 
hubiese intentado vengar la muerte de su 
desgraciado hermano Favila, levantando el 
estandarte de la rebelión, cayó en poder de 
Witiza, que para castigar su osadía mandó 
sacarle los ojos. Rodrigo huyó entónces de 
la corte del tirano,y poniéndose bajo la sal
vaguardia del Senado, empezó á meditar el 
medio de vengar las atrocidades cometidas 
con su padre y su tio. Reuniendo sus muchos 
parciales, formó en breve una facción que se 
engrosaba cada dia con los que desertaban de 
las banderas del rey. Poniendo en movimien
to sus huestes, Witiza, que no carecía de va
lor y ya sabia los planes de su contrario, sa
lióle al encuentro y se empeñó una lucha 
sangrienta, en la que abandonado el monar
ca de los suyos, cayó en poder de D. JRodri-
go, que en venganza mandó sacarle los ojos. 
De este modo consiguió Rodrigo ceñir la 
diadema en el año 709. Dos años después 
murió Witiza en Córdoba. Demasiado débil 
D . Rodrigo para corregir los desórdenes y 
vicios á que estaban entregados todos los mag
nates del Estado, y la desenfrenada licencia 
é indisciplina de sus tropas, vióse precisado 
á tolerar tamaños abusos, temeroso de per
der la corona á la menor demostración de 
energía. Entre tanto conspiraban á mansalva 
contra su persona los hijos de Witiza, Sise-
buto y Evano, el arzobispo Oppas, el conde 
D. Julián, gobernador de Ceuta, y gran 
parte de la nobleza que se habia reunido á 
los descontentos. Aprovechando los árabes, 
que en distintas ocasiones hablan proyecta
do engrandecer sus dominios, la espinosa s i 
tuación de la desgraciada España, desem
barcaron en las costas de Algeciras y Gibral-
tar, capitaneados por el intrépido general 
Tareck. Apenas supo Rodrigo esta infausta 
noticia, reunió cuantas gentes pudo y mar
chó al encuentro de los invasores; pero su 
ejército, aunque compuesto de 90.000 hom
bres, entre los que se hallaban muchos gran
des de España, que olvidados de sus resentí-» 
mientes particulares miraron como causa 
común la defensa de España, era menos dis
ciplinado y numeroso que el del enemigo. 
Empeñóse la lucha, que según algunos h is 
toriadores, duró nueve dias en las l lancas 
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é a S é í é t de la Froatera á orillas del O-uada-
lete, donde quedaron completamente derro
tados los godos j el campo' en poder del 
vencsdor Tareck. Ignórase si el r e j pereció 
en la acción, 6 si habiéndose separado de la 
pelea ca jó j se ahogó en el rio; io cierto es 
que con la pérdida de la batalla, desapareció 
Bodrigo, quedando el reino en poder de los 
árabes, hasta que fueron espulsados de 
nuestro territorio por el animoso D. Pelayo. 
Algunos escritores aseguran haberse deson-
bierío en Viseo (Portug»!) una inscripción 
que testifica, estar allí enterrado D. Rodrigo, 
pero acaso esta noticia no merezca más cré
dito que las muchas fábulas y leyendas que 
han oscurecido la historia de este monarca 
godo. Entre estas ocupa un lugar preferente 
la que supone que el conde D. Jul ián, cuña
do do W i t ' z a , llamó á los árabes para vengar 
á su bija Florinda ó Cava que habia sido des
honrada p o r el monarca. Sobre este asunto 
compuso f . a y Luis de León una bellísima 
oda que pasa por una de las mejores de este 
insigne ptíeta. 

Rodrigo (EL MAESTRE). Escultor espa-
So!,.y uno de los p r o f e s u r f S que trabajaron 
la escultura del retablo de San Ildefonso de 
la catedral de ' oledo. H zo otras várias obras 
de esquisito g u s t o , s i e n d o muy elogiadas por 
los inteligentes las sillas bajas del c o r o que 
ejecutó en l a misma i g l e s i a , en las que repre
sentó la conquista de Granada. 

K s d á i g u e z (ANTONIO JOSÉ). Monje cis-
termeose, bien c o n o c i d o por su «Palestra c r í -
üeo medica.» que comenzó á publicar en el 
año 1749. Dedicóle no solamente á la medi
cina, sino también á la farmacia y á la botá
nica médica, habiendo herborizado con Quer 
en e l Moncayo. 

R o d r í g u e z (JOSÉ DEMETRIO). Nació en 
Sevilla p' r los años 1180 ó poco ántes, y m u 
rió ea 1846, siendo catedrático del Jardin bo
tánico de Madrid. Habia hecho en Sevilla sus 
primeros estudios, cursando la botánica con 
Abat, profesor del Jardin de la sociedad m é 
dica. Fué en Madrid discípulo de Cavanilles 
y mereció que éste lo propuisiese al gobier
no para ser pensionado lo mismo que La 
Gfascá, con el objeto de premiar la aplicación 
de ambos y estimularla más. Unidos La Gas 
ea y Rodríguez por los vínculos que habia 
formado la común protección de Cavanilles, 
hicieron algunos trabajos, que La Gasea re
dactó en nombre de ambos y que se publica
ron en los «Anales de ciencias naturales» en 
•los años 1801,1802 y 1803. DiÓsele á Rodr í 
guez la comisión de viajar por el Mediodía de 
ÍSspaBa en el mmisoaño 1803, miéntras que 
La 0aBCa áebia hacerlo por él Norte, todo ello 
l[>&f& reunir los rtiaterialeg conducentes á c o m -
pietar Ja «Flor» «¿spgSoki. R o d r i g u é recor

rió principalmente el reino de Sevilla y 
lectó muchas plantas interesantes, algunág 
nuevas, que aumentaron su propio herbario y 
el del Jardin botánico de Madrid, dejando á 
La Gasea el cuidado de publicar unas cuan
tas en su «Genera et Species», impreso en 
1816, Después de la muerte de Cavanilles 
acaecida en 1804, continuó Rodríguez agre
gado al mismo Jardín , y más tarde lo fue á 
la redacción de la «Flora peruviana et chi-
lensis», por falta de Ruiz. Durante, la emi
gración de La Gasea tomó parte Rodriguez 
en la enseñanza, aunque no fué catedrático 
en propiedad hasta la muerte de aquél. Es
tuvo, por tanto, desde 1839 hasta 1846 á la 
cabeza del Jardin boiánico de Madrid, ocu
pando en la enseñacza el tiempo que tañía 
por conveniente para completar la instrucción 
de los alumnos más aprovechados, y dejando 
al viceprofesor Quíntanilla el cuidado de es-
plicar los elementos. 

RodngUüz (JOSÉ). Astrónomo y naturalis
ta pspañol; nació en el reino de Galicia en 
1770. Dfsde sus primeros años se distinguió 
por su afición á observar la naturaleza, y des
pués estudió filosofía en la universidad de 
Santiago, obtemendo la beca por oposición 
y nnauimidad de vetes. Cediendo á las insi
nuaciones de sus padres, ¡ iguió la carrera de 
teología, en la que recibió el grado de bachi
ller nemine d scrtpi-nte. En liSM pasó á Pa
rís y áSa jmia , donde estovo dos años aliado 
del célebre mineralogista Werner, que le dis
t inguió en su amistad. De regreso á España, 
fué nombrado director del obíervaíorio as
tronómico de Madrid, que aceptó estimulado 
del amor patrio, y deseoso de propagar en bu 
nación los conocimientos que había adquiri
do en el estranjero.Tomó posesión de su des
tino en 1819 y dió un curso público de as
tronomía, y al esplicar el segundo, le acome
tió una enfermeaad que le obligó á marchar
se á Santiago, donde falleció en 1824, Hay 
quien dice que los franceses erigieron un 
monumento á su memoria. 

Rodríguez (JUAN), Judío portuguás, que 
nació en Castelo-Branco á fines del siglo xv, 
y murió en Salónica. Habia estudiado medi
cina en la universidad de Salamanca, desde 
donde pasó á Lisboa, permaneciendo allí has
ta que judaizó. Estuvo en muchas capitales 
de Europa y escribió várias obras: las que i n 
teresan á la.botáníca son la titulada «Index 
Dinscoridis,> que con su verdadero nombra 
publicó en Amberes en el año 1536, y ias 
«Enarrationes» sobre el mismo Dioscórides» 
publicadas en Venecia por primera vez en 
1553, habiéndose reimpreso en otros lugares. 
La primitiva publicación comprendía sola-
ménte los comentarios á los dos primeros li> 
bros de DiosQórides, segua diQQ Áma^o t u s i -



|aob efi la déáicátoría qus'pi'eeede á las «Énap= 
fatiüBes» posteriopmeníe escritas. 

jiodrifUSÉ (MANUEL). Baticario de cá 
mara, á quien dedicaron los autores de la 
piora peruviana el género «Rodriguezia.» 
Otro parece ser el Rodríguez que liabia c u l 
tivado en León várias plantas de aquellas 
inontañas, áotes de haberlas lecorrido L a -
Gasca en el año 1803. 

Badrig-uea (D. VENTURA). Célebre ar
quitecto español; nació en Cienpozuelos en 
14 de ju l io de l i l i . Se le debe ía restaura
ción de la arquitectura que después de los 
Nillapandos, Toledos, Herrera y Moras, ha
bía degenerado insensiblemente en Es
paña. 

Murió este célebre arquitecto en Madrid 
en 1785, siendo sepultado en la iglesia de 
j3aü Marcos, t M i c a , según se dice, que la en
vidia le permitió constrnir en la corte. 

Eodriguez de Miranda (D. PEDKO). Pin
tor español, natural de Madrid, sobrino y dis
cípulo del célebre D. Juan García de Miran
da. Adquirió gran celebridad en pintar pa í 
ses, los cuales eran muy apreciados de los 
imeligeutesy aficionados. Pintó también va
rios cuadros para algunos conventos de esta 
corte, todos con g-rande acierto y perfdccion. 

Rodri iUez de Miranda (D. FRANCESCO 
y D. NICOLÁS). Pintores españoles, her
manos de D. Pedro y naturales de Madrid. 
Entre las obras de D. Francisco se encuen
tran doce grandes cuadros que pintó para el 
convento de San Gil de esta corte, con figu
ras del tamaño de la mitad del natural; y en
tre las de D. Nicolfts varios países que pin
tó ci n mucha inteligencia y maestría, las cua
les les acreditaron dw hábiles artistas. 

Rodríguez Ferreira (ALEJANDRO). Na
turalista americano-portugués, que nació en 
Bahía en el año 1756 y murió en 1815, es
tando en Lisboa. Habia venido á Portugal 
en 1T70 ccn objeto de seguir su carrera en 
Coimbra, como en efecto lo hizo, d is t inguién
dose muy pronto por sus talentos y por su 
afición al estudio de la naturaleza. Así es que 
fué elegido, á propuesta del profesor Vande-
Ui, para recorrer y examinar várias provin
cias del. Brasil, llevando consigo los d o s d i 
bujantes Cabo (Joaquín José) y Freiré (José 
Joaquin). Salió de Lisboa en el a ñ o 1783 y 
•volvió en 1793, siendo los frutos de su larga 
permanencia en el Brasil muchos objetos y 
dibujos, que envió al gabinete dé Historia 
natural y Jardín botánico de Lisboa, llamado 
de la Ajuda. Fué nombrado director interino 
de ambos establecimientos, y después vioe-
director propietario, en el a ñ o 1795. Dejó va
nos manuscritos, que contienen sus obser
vaciones relativas á historia natural y otras 
Materias, enumerados todos al fin del elogio 

Mstoríco qua m publicó entre las « M e m o m i 
da la Academia real de ciencias de Lisboa » 
Parece que pasaron á manos de Brotero, y es 
probable que actualmente se hallen oscure
cidos en alguna biblioteca. 

Redulfa I . Hijo del conde de Auxerre,, 
Conrado I I ; se hizo coronar en 888 rey de la 
Borgoña Transjurana, después que fué de
puesto el emperador Carlos el Grordo: sostuvo 
guerra contra Arnaldo, rey de Grarmania, y 
por fin vió reconocida su independencia en 
894; murió en 912. 

Eodul fo I£ . Hijo y sucesor de Rodulfo I , 
hizo una guerra desastrosa á Buchard, d u 
que de Suabia, que le venció en Winterthur 
(919), en 822 tomó el título de rey de Italia; 
pero fué derrotado en Firenzuola por B^ren-
guer I , y sólo quedó dueño de la alta Italia 
después de la muerte de aquel príncipe en 
924; mas desde 926 encontró un nuevo com
petidor en Hugo de Provei.za, que bien pron
to fué más fuerte que él; fijó entóoces sus 
miradas en la Alemania Helvética, de la que 
«l emperador Enrique I le cedió una parte 
(929): volvió á presentarse en el Sur de los 
Alpes (930); recibió de Hugo en cambio de 
su renuncia á Italia, el reino de Bor^roQa C i r -
jurana que comprendía la Provenza (este r e i 
no pertenecía al jóveu Luis I I , pupilo de H u 
go) y fué de este modo el fundador del remo 
de las dos Borgoñas ó reino de Arles. Murió 
en 937. 

Rodulfo I I I , llamado el INDOLENTE ó el 
PIADOSO. Nieto del anterior é hijo de Con
rado el Pacífico; fué rey de las dos Borgoñas 
desde 993 á 1032, tuvo que reprimir constan
temente turbulencias y rebeliones. Como no 
teima hijos, cedió el derecho á la sucesión de 
su reino al emperador Enrique I I I y después 
á Conrado I L 

Rodu ib . Aníiemperador; era conde de 
Rheindfdlden, duque de Suabia, y esposo de 
Matilde, hermana del emperador Enrique I V . 
Fué elegido rey de Grermania por los rebel
des, que Grregorio V I I habia sublevado con
tra Enrique, y tomó por consejero y general 
áOthon de Nordheim. Mas á pesar de todo, 
fué derrotado en Melrichstadt, en Babiera 
(1078), en Pladenheimy en Mselsen (1080), 
y pereció en esta últ ima batalla (llamada tam
bién de Elster ó de Volksheim). 

Rodulfo I , de BLbsburgo. Emperador; 
era hijo de Alberto, conde deHabsburgo, en 
Alsacia, y protector de Sehwitz, ü r i y ü r H 
derwald. Rodulfo siguió á Przemyslao-Oto-
cario I I á la cruzada de Prusia (1264), heredó 
el Kyburgo, se hizo nombrar patrono de Ba-
silea, y fué elegido emperador en 1273: Crre-
gorio X le reconoció en 1274. Otocario se re
beló, pero fué vencido dos veces (1276-1278), 
y la segunda perdióla vida en Marchfeld. E l 
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Otoeaíió desáe ISIé, iüeroti tí&aida^ pbí É t n 
dulfó á ¡Su liijó ¿U^erto (1282), y de estéiñodo 
la casa deHabsbu go llegó á ser casa de Aus
tria. Rodulfo dirigió todos sus conatos á po
ner término á la anarquía, consecuencia de 
la caida de los Hohenstauffen, recorrió la 
Alemania, destruyó los castillos en que se 
guarecian los nobles, y desde donde ejercian 
sns rapiñas, cuidó de mantener la paz púb l i 
ca, Bostuvo los áereclilii del imperio al reino 
•íe Arles, sometió á los condes de Montbe-
l iard, Borgoña y Saboya, mas no pudo con-
eeguir que su hijo Alberto fuese elegido para 
sncederle en el imperio. Murió en 1291, á los 
78 años de edad. 

H o d u l f o l l . Emperador, hijo y sucesor 
de Maximiliano 11; nació en Viena en 1552, 
fué rey de Hungr ía en 1572, de Bohemia 
(1575), rey de los romanos y después empe
rador (lolB), Este príncipe carecia de reso
lución, tenia poca inclinación al despacho de 
los negocios, y era incapaz de soportar el 
peso de la corona. En su tiempo hubo en A l e 
mania muchas turbulencias, que produjeron 
la guerra de los Treinta años. Hizo la guer
ra a, los turcos en Hungría con éxito desgra
ciado: su hermano Matías concluyó, á pesar 
suyo, la paz en 1606, le obligó á cederle la 
Hungr ía , la Moravia y el Austria en 1608, y 
por último le destronó en 1611. Rodulfo es
taba muy versado en la química (6 alquimia) 
y en la astronomía; pensionó pródigamente á 
Tico-Brahe, é hizo que aquel astrónomo y 
Bepter formasen las célebres «Tablas Rodul» 
finas», en que trabajó también él mismo. 

Rodulfo (COREADO). Escultor alemán del 
siglo xvn , que vino á España y se estableció 
en Valencia, En esta ciudad hizo algunas 
obras de bastante mérito, contándose entre 
ella s la fachada principal de la catedral hasta 
la cornisa, de figura cóncava, con tres cuer
pos de arquitectura, y en ella la estatua de 
San Vicente mártir , un medio relieve de la 
Asunción de la Virgen y dos medallas^. 

Roedores (ANIMALES). Llamados así por
que tienen la costumbre de roer sus alimen
tos; se distinguen por su sistema déntario, 
formado de dos incisivos en cada una de las 
mandíbulas, sin caninos, y los dientes mola
res presentan algunas sinuosidades, con las 
cuales liman ó trituran los alimentos. Estos 
mamíferos se han dividido en dos familias: 

1.a Roedores con clavícula.—2.^ Roedores sin 
clavícula. 

A la primera familia corresponden todos 
los raedores cuyas clavículas están bien de-
sarrolh>das, como las ardillas, las raías y ra
tones, el ¿astor y la chinchilla. Los roedores 
eomprenoÁdos en la segunda familia se dis-
ifeingúen pcSí""*6^1* las claviculas tan <?ortas? 

da Indias} coífespondea á esta familia. 
E o e í a i (EL üotíToa PASLO DÉ LAS) ÍHnto? 

español; nació en Sevilla, fué discípulo de 
Ticiano. Pintó en la corte varios cuadros que 
eseitaroa la admiración de los inteligentes. 
Abrazó el estado eclesiástico y fué canóaigó 
de la santa iglesia colegiata de Olivares; pe
ro las obligaciones de su ministerio no le es
torbaron continuar dedicándose á la pintura 
en la qué cada dia daba nuevas pruebas de 
sus adelantamientos. Murió en Sevilla en 
1620. 

Róe les . Se diferencian del bezanteado, 
en que así como este se compone de bezantes, 
piezas de metal, aquellos se sirven de tort i-
llos figuras siemprcde color, y si los hubie
se partidos, cortados 6 agedrezados con otro 
esmalte, se dicen roeles-bezantes. Bernabé 
Medrano de Vargas deduce el origen de estas 
piezas del órden de caballería de la Tabla re
donda que fundó Artus de Inglaterra, y tam
bién puede derivarse de los escudos y rode
las que llevaban los soldados para su defensa 
ántes de la invención de la pólvora. Los otros 
ingleses llaman á los róeles de gules, gules 
ó buses; á los de azur, heurtes; á los de sable, 
ogeoses';-á los de sinople, pomunes, y á los 
de púrpura guipe óplayes , 

-Rogativas (FIESTADE LAS). De «rogare,» 
rogar: fiesta establecida en el siglo v por 
San Mamerto, con objeto de atraer la protec
ción del cielo sobíe los bienes de la tierra: 
consiste en una procesión que se dirige al 
campo, en el que el sacerdote bendice la tier
ra. Las rogativas se celebran desde el 17 al 
19 de mayo. Las «Amburvales» de los roma
nos corresponden á nuestras rogativas. 

Rogel (EL MAESTRO). Pintor de D. Juan 
e l l l , y natural de Flandes. Entre otras de 
las obras que ejecutó, se cita con elogio las 
que pintó en el oratorio de la sacristía de la 
cartuja de Miraflores, en el que se representa 
á Jesucristo, difunto, en el medio; el naci
miento del Señor en la puerta de la mano de
recha; y su aparición, después de resucitado, 
á su Madre Santísima, en la de la izquierda; 
adornado todo con orlas de piedra fingida con 
muchas figuras, y otras mi l cosas capricho
sas y de bastante gusto. 

Mog-er Bacon. N i áun en los tiempos efl 
que más prédominaba la escolástica, faltaron 
hombres que se dedicasen al estudio de la 
naturaleza. Sin hablar de Alberto Magno, de 
Raimundo Lulio, célebre por su Ars magna, 
que también se dedicó á las ciencias natura
les, y otros que se distinguieron por su afi
ción á los estudios físicos, baste recordar al 
famoso Roger Bacon, nacido en Inglaterra 
en 1214? que e^ escritos sobre M quinal'' 
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ca y la (íptioa, iauestra conoóímientos muy 
superiores á lo qua pudiera esperarse de su 
íiesipo. Tocante al método, pondera la nece
sidad de la esperiencia, si se quiera progre
sar en las ciencias naturales; de manera que 
el camino trazado por el célebre canciller 
Bacon de Verulam, lo habia indicado tres 
aiglos ántes el ilustre franciscano del mismo 
nombre. Pero aquel tiempo no era todavía el 
de la restauración literaria: fué preciso que 
trascurriesen muchos años, j que se hicieran 
otras tentativas para que el espíritu humano 
hiciese la evolución que se consumó en la 
época de Descartes. Como quiera, las tenta
tivas no eran del todo infructuosas, pues 
depositaban en el seno de las naciones euro
peas, un germen de innovación científica 
que no podia ménos de desenvolverse en los 
siglos posteriores. 

Roig-. Escultor español, que vivia en Bar
celona á fines del siglo xvu . Entre otras de 
sus obras, es elogiado el modelo de la Asun
ción de Nuestra Señora, que trabajó en plata 
Juan Matons para la catedral de Tarragona, 
y se conservó después en el colegio de los 
agustinos de Barcelona, por el cual adquirió 
mucha reputación. 

Roin (NICOLÁS), ingeniero famoso fran
cés, notable por los instrumentos de mate
máticas que inventó : murió en Paris en 1123 
á la edad de 78 años. 

Hojas Clemente (SIMÓN DB). Nació en el 
año 1777 en Titaguas, pueblo de Valencia, y 
murió en Madrid en el año 1827. Á. ppsar de 
la particular inclinación con que Clemente 
miraba las plantas cultivadas, no le eran i n 
diferentes en manera alguna las que no par
ticipan de los cuidados del hombra, ni le 
rinden tan copiosos beneficios. Los Heléchos 
y los Musgos le ocuparon desde luego, como 
lo prueba el haber tañido parte en la «Intro
ducción á la Criptos-amia española» ya citada 
y que los mismos Heléchos, los Liqúenes y 
las Algas, le merecieron bastante preferen
cia, lo demuestran las «Listas da. plantas ob
servadas en el reino de Sevilla,» que colocó 
al fin del «Ensayo sobre las variedades de la 
vid,» caracterizando algunas plantas nuevas, 
tanto criptógamas como fanerógamas. Cle
mente era un verdadero naturalista, y como 
tal, recorrió los antiguos reinos de Sevilla y 
Granada, observando sus productos espontá
neos y reuniendo las interesantep colecciones 
Cuyos restos se conservan en el Jardin botá
nico de Madrid. Queria particularmente for
mar una «Historia natural de Granada,» y la 
hubiera llevado á cabo si muchos contratiem
pos no se lo hubiesen impedido; consérvanse 
también en el Jard ín botánico de Madrid los 
diañog de viaje y oiros taaíe?iales que para 
ella habla reunido. Ademas m habia eotrete-

nido en redactar la «Historia civi l , natural y 
eclesiástica de Titaguas,» su pueblo, y la 
dejó manuscrita en poder de su sobnno. Per
tenece asimismo á Clemente un'«Nomenclá
tor ornitológico españoly latino,» que se con
serva manuscrito en la biblioteca del Museo 
de ciencias naturales de Madrid. Perdióse en 
Clemente, harto temprano, uno de los sabios 
españoles más digno de recuerdo : instruido 
en España al lado de grandes maestros, per
feccionado después en el estranjero, y posee
dor de muchos contieimientos poco comunes, 
especialmente en los idiomas orientales, que 
realzaban los que le ponian entre el número 
de los insignes naturalistas, prometía mucho 
á la ciencia y á su patria, todavía pesarosa 
de haberse malogrado los ópimos frutos de 
tanto saber y laboriosidad, que esperaba con 
mucho fundamento. 

Hojas (CRISTÓBAL), natural de Toledo. 
Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 

1598. 
Rojas (PABLO PE). Escultor español del 

siglo xv i , y discípulo de Rodrigo Moreno, en 
Granada. Várias son las obras que ejecutó con 
inteligencia y perfección; pero la que más 
llama la atención de los inteligentes es un 
crucifijo que hizo para el conde de Monteagu-
do da aquella ciudad, en donde hay otras m u 
chas obras confundidas con las de otros pro
fesores de aquella épcoa. 

Rojo (MAB) ó GOLFO ABÁBIGO, ARABIGUS 
SINUS. Da ios antiguos; gran golfo situado 
entre Egipto y la Abisinia al O., y la Arabia 
a lE , y al N . E l istmo Suet le separa del Me
diterráneo, y por el S. el estrecho de Bab-el-
Mandeb le une al mar de las Indias. Hácia la 
estremidad N . se divide e» dos golfos, el de 
Suez al O. y el de Akaba al E. Tiene de largo 
433 1̂ 2 leguas por 40 1|2 de ancho; muy po
cas islas, y no desagua en él n ingún rio i m 
portante. E l mar Rojo fué en tiempo de los 
Tolomeos y del imperio romano la gran via 
del comeré i o marítimo. 

Reiaad (FELIPE LORENZO) . Estatuario nació 
en 1846 en Amiens y murió en 1815. Hizo laa 
estatuas del gran Condé, de la Ley, Bona-
parte, etc., llegó á ser profesor de la Acade
mia de pintura y escultura. Su obra maestra 
es Homero cantando con su l i ra . 

Ro daa (ELPALADÍN). Orlando en italiano: 
héroe célebre en las hifltorias caballerescas, y 
uno délos paladines de Carlo-Magno. de quien 
se hacreido era sobrino. Su carácter es de un 
valiente guerrero, confiado y leal. Carlo-Mag
no,que ya le habia nombrado comandante de 
las Marcas de B retaña, le llevó con si go á 1 a con
quista de España. A l regresar de esta espe-
dioion, según cuan tan los romanceros, cayó 
en una emboscada en Eoncssrall es (en IOB Pi~ 
rmeos), y pereció allí QOB la flor de la n \ } * 
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Hería francesa (778). Sus aventuras se refie
ren en la «Crónica del arzobispo Turpin; es el 
héroe del Roldan enamorado de Bojardoj j del 
Orlando el furioso del Ariosto.» Su espada j 
su bocina son célebres en los romances ó no-
Telas de caballería: se pretende que se con
serva su espada en Rocamadour (Lot). 

Roldan (DOÑA LUISA). Célebre eseultora 
española, bija y discípula del famoso escul
tor Pedro Roldan; nació en Sevilla el año 
de 1656. Murió doña Luisa en Madrid el añe 
de 1704. 

Roldan (MARCELINO). Escultor español, 
que nació en Sevilla por los años 1696., y 
aprendió su profesión con Cornejo. Entre las 
diferentes obras que dejó este artista, se 
cuentan algunos ángeles mancebos soste
niendo las lámparas, que ejecutó para varios 
templos de aquella capital. También trabajó 
algunos bajos-relieves en la catedral-ie Jaén, 
los cuales, aunque de bastante mérito, no 
igualan á los que habia becbo en la misma 
iglesia su tio Pedro Roldan. 

Roldan (PEDKO). Escultor; nació en Se
vil la el año de 1629 de nobles y ricos padres. 
Con la más dulce y edificante resignación 
evangélica murió Pedro Roldan en Sevilla á 
os 70 años de edad^ el dia 4 de agosto de 
1699 Su pérdida fué llorada por todos los 
hombres i lu strados. 

Roma. En otro tiempo capital del impe
rio romano, y en el dia del Estado eelesiásii-
co, de todo el mundo cristiano, y residencia 
del Papa. Está situada á las dos orillas del 
Tíber; pero principalmente en la izquierda ú 
oriental, á 216 1¡2 leguas S. E. de Paris, en
tre los 8o 10' de long. E., y 41° 43' de lat. N . , 
con 165,000 habitantes (comprendiendo en 
este número muchos judíos y estranjeros). 
Su localidad ocupa 12 colinas; tiene cerca de 
31^2 leguas de circuito; pero no está entera
mente poblada, y la parte habitada en la ac
tualidad, se halla al N . de la antigua Roma; 
La de la derecha del rio se suele llamar c i u 
dad Leonina, y sus moradores transtiberinos. 
Kinguna ciudad del mundo ofrece tantos mo
numentos antiguos y modernos, acumulados 
en tan corto recinto. Se entra en ella por 15 
puertas, de las que la mejor es la del Popólo, 
y llaman la atención tres soberbias calles (del 
Corso, de Ripetta, y de Babuino, con algu
nas otras iriuy hermosas)» E l Vaticano y el 
Q iirinal [6 Monte CabailoU son dos magnífi
cos palacios que ocupa el Papa, y en ellos se 
encuentran reunidas cqn increibie profision 
las obras maestras de todas las artes. (El pa
lacio de Letran fué, durante largo tiempo, 
residencia de los Pontífices, pero en el d'a se 
halla abandonado). Roma tiene universidad, 
colegio romano (fundado por los jesuítas), que 
88 eosaa uns* f egunda universidad, el colegia 
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de la Propaganda, los colegios Nazareno, i n 
glés, ir landés, escocés y otros 17: el semina
rio romano, instituto de soido-mudos, várias 
escuelas de bellas artes (páralos discípulos 
que envian á ellas la Francia, el Austria, la 
Inglaterra y las Dos Sicilias), y la Academia 
romana de San Lúeas. Entre las^Academias y 
sociedades científicas, üebemoscitar la délos 
Arcados, los Nuovi Lincci, la Academia teo
lógica de la universidad, la tiberina, la la t i 
na y la filo dramática. Roma posee un gran 
número de bibliotecas, muchas de ellas es-
tremadamente ricas en manuscritos (especial
mente la del Yaticano, y después la Alejan
drina, Aracelimontana, etc ); galerías y mu
seos de pinturas, esculturas, grabados, ins» 
cripciones, medallas y piedras grabadas, ob
servatorios, gabinete de historia natural, jar
dines botánicos y museos anatómicos. La 
industria de Roma no es muy activa, consis
te especialmente en gasas, cintas, rasos, pa
ños ordinarios, flores artificiales, aromas, ins
trumentos de música, imprentas y librería. 
E l comercio consiste en importaciones, tanto 
de Italia como del estranjero. E l clima de 
Roma es mal sano; durante el estío, el siroc-
eo y el «aria cattiya» producen crueles epi
demias. La antigua Roma era mucho mayor 
y estaba más poblada que la del dia. Cons
truida al principio sobre siete colinas, habia 
ocupado otras, y por último comprendió en 
su recinto hasta 12 (los montes Capitolino, 
Palatino, Qairinal, Aventino Vaticano, V i -
minal, Esquilino, Janículo, Ccelio ó Latera-
j i o , Toscaceo, Citorio y Pincio). Tenia 37 
puertas (entre las que se contaban la Triun
fal, Carmental ó Scelerata, Esquilena, etc.); 
6 puentes, cerca de 500 temp'os, y una mul
t i tud de palacios: Augusto la dividid en 14 
regiones. Entre los monumentos antiguos que 
todavía subsisten, ó de que quedan ruinas 
importantes, merecen especial mención él 
puente Elio (ó Santo Angelo), la CloacaMá-
xima, obra magnífica, cuya fecha se remonta 
á 2300 años, los acueductos Aqua Martia, 
Aqua Virgo, Aqua Pauli, el coliseo, el circo, 
el panteón, los restos del teatro de Marcelo; 
los de las thermas de Tito, de Caracalla, de 
Dioclecian©, de los arcos de triunfo de Cons
tantino y de Septimio Severo, las columnas 
Antonina, Trajana, Duilia, los obeliscos le
vantados en su mayor parte por Sisto Quin
to, el mausoleo de Adriano (en el dia castillo 
de Santo Angelo), y los de Augusto Mételo 
y Cayo Cestio. En vano se buscaría el anti
guo Capitolio, que ha sido en gran parte reem
plazado por el Campidoglio, el palacio de los 
Césares, el Forum 'ahora desierto, y que 88 
llama Campo Vacciáo), y los de Nerva, Tra-
jano y Aureliano el campo de Marte; casi 
todo se kn traRformado ediñ^iog moderool? 
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Roma fué fundada hácia el afío 753 á n -

tes de Jesusristo. A l principio no fué más 
que un pueblo grande y una guarida de 
bandoleros | siete reyes se sucedieron en el 
trascurso de 244 años (Re muí o, Numa, Tuho 
¿ostilio, Anco-Marcio, Tarquino el A n t i 
guo, Servio Tulio, j Tarquino el Soberbio); 
desde los reioados 3.° y 4.°, la ciudad fué 
adquiriendo una importancia muy notable; 
durante los tres siguientes, que puede l l a 
marse período etrusco, Uegd á ser fuerte, r i 
ca, populosa, y j a habia sujetado la mitad 
del Lacio, una parte del país de los sabinos, 
y quiza toda laEtruria. La tiranía de los Tar-
quinos determinó la espulsion de los reyes 
(509) Roma se erigió entónces en república, 
j fué gobernada por cónsules, que se reno
vaban cada año. Aquella revolución detuvo 
por algún tiempo sus progresos; las disensio
nes perpetuas de los dos órdenes (patricios y 
plebeyos) prolongaron lo ménos por un siglo el 
estado de debilidad, y durante él, los volscos 
y los aqneos sostuvieron una guerra á muer
te con Roma, y más de una vez la pusieron 
en inminente peligro. E l establecimiento del 
tribunado (493) y sus 8ncasivas usurpacio
nes; el decenvirato (451-449), el tribunado 
militar, adoptado y abandonado en diversas 
ocasiones (444-366), fueron los principales 
acontecimientos interiores en todo aquel pe
ríodo. Roma acababa de conquistar á Veyes 
(395), cuando lleg-iron los galos, la tomaron, 
y faltó muy poco para que la arruinasen com
pletamente (389): salvada por Manilo, y ree
dificada por Camilo después de la marcha de 
los galos, resistió á nuevas invasiones; deshi> 
zoóvió desaparecer todas las hordas galas 
que fueron á amenazarla, y reprimió las se
diciones de sus súbditos. La guerra samnita, 
que se empeñó poco después (343), y que de 
dia en dia fué haciéndose más terrible, se 
estendió por toda la Italia, desda la Macra 
hasta la punta de Rhegium, y tuvo por re
sultado, á pesar de las ligas de Samnio, dé la 
E'.ruria y de la Umbría, á pesar de la resis-
tancia de Tarento y de las armas de Pirro, el 
dar toda aquella región á Roma (266), é Hizo 
de aquella república, no sólo la primera po
tencia de Italia, sino también una de las ma
yores del mundo: en esta época resplande
cieron con todo su br i l lólas virtudes guer
reras y cívicas, que constituyéron la fuerza 
de Roma; aquel fné eí tiempo de los Decios, 
Pabricios, etc.— Llevó por fin Roma sus ar
mas fuera de Italia; atacó á Cartago, y la qui
tó la Sicilia occidental, primera guerra pú
nica (268-242): más adelante, después de ar
rebatarla la CérdeSa estando en plena past, 
despasa de haber conquistado la mitad por lo 
l^énos de la Galia Cisalpina y parte de la I l i ~ 
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púnica, en que creyó gucumMi* á los golpes' 
de su terrible adversario (218-202); pero en 
la cual por último consiguió la Sicilia orien 
tal y parte de la España. 

En la primera mitad del siglo siguiente 
(201-146), vióse á Roma abatir á Cartago {146); 
avanzar y consolidarse en España; sujetar 
con más fuerza la Cisalpina y la Lir ia ; ano
nadar á la Macedonia (148) y la Grecia. (146), 
que quedaron convertidig en provincias ro 
manas, y arrojar á los seleucidas hasta casi 
fuera del Asia Menor. De 146 á 133 sucum
ben Viriato y Numancia, y la Lusitania y los 
Calaicos sufren el yugo; hácia 125 comienza 
á formarse en la Gralia la Provincia romana, 
que aumentándose rápidamente, se estendió 
desdeTolosa á Niza de 113 á 107; los roma
nos, después de abatir á Yugurta, se apode
raron de una parte de la Numidia, y dividió 
el resto en várias porciones. Desde entónces, 
Roma fué ya la primera potencia del mundo; 
pero principiaban también á desarrollarse en 
ella los gérmenes de destrucción, desapare
cieron poco á poco las virtudes militares y 
cívicas en que estribaba la fuerza de la c i u 
dad antigua. Los vicios y el lujo se aumen-? 
taron de un modo prodigioso, y se relajó en 
constitución normal. Los Gracos hicieron 
inútiles esfuerzos para restablecer las cos
tumbres antiguas y mejorar la condición del 
pueblo; perecieron (135-123), pero dejaroi 
detras de sí un partido demagógico, para el 
que eran buenos todos los medios, siempre 
que condujesen á sus fines. De aquí la lucha 
permanente entre los patricios y plebeyos; 
muchos acó ntecimientos, como las dos guer^ 
ras de los esclavos (en 133 y 104), la de los 
cimbros y teutones (1.13-101); las guerras 
contra Mitrídates (88-74); las exigencias apre
miantes de los aliados, que pedian el derecho 
de ciudadanía romana, y que no pudiendo 
conseguirlo, corrieron á las armas (guerra 
social 90-86), suspendieron la lucha por a l 
gunos instantes; pero volvió á comenzar en 
cuanto pasó el peligro. Mario y Sila eran los 
jefes de los dos partidos que cometieron to 
da especie de ilegalidades y violencias. Sila 
hizo por fin triunfar al partido aristocrático 
(82), y reinó por medio del terror. Pero en 
cuanto murió (78), la guerra volvió á comen
zar de nuevo, ya secretamente ó por conspi
raciones, ya de una manera franca y descu
bierta (Catilina, etc.; 65-62); suspendida a l 
gún tiempo, merced al primer triunvirato, 
formado entra Pompeyo, César y Craso (60r 
52), estalló por fin entre los tíos primeros 
(49); triunfó César, campeón del partido cie
rno crátipo, mas fué bien prontp asesinado (44). 
Sin embargo, los conjurados no pudieron 
apoderarse del gobierno, fueron veneidoa en 
Filipog po? gl gegnndo tnnnyirato {Oot?MQ| 



Ántútiio y t ép ido ) , y ya no se trató más que 
de saber quién reinaría, si Octavio d Antonio. 
Aotium decidió en favor del primero (31),á, 
quien el Senado decretóIps títulos de prínci
pe, augusto j emperador ó imperator (29). 
Aquí da principio el imperio; el reinado de 
Augusto fué una época de reorganización y 
profunda tranquilidad; el templo de Jano es
tuvo siempre cerrado; mas no obstante, se 
Bioieron todavía algunas conquistas; pero 
sólo con objeto de dar al imperio límites na
turales (el Rbin, Danubio, Euxino, Eufrates, 
el desierto en Africa y el Atlántico). Augus
to y el Senado se distribuyeron las provin
cias y el poder. La república habia subsisti
do 480 años; el imperio debia durar más de 
500. Puede dividírsele en cinco períodos; 1.° 
E l primer siglo del principiado; adopcio
nes continuas dieron por sucesores á Augus
to, príncipes que fueron funestos ú odiosos 
(Tiberio. Calígula, Claudio y Nerón); la d i 
nastía de César cayó con Nerón, y tres usur
padores (Ofchon, Galba y Yitelio) franquearon 
el camino á los tres príncipes de la dinastía 
Flavia (Vespaeiano, Tito y Domiciano). E l 
imperio se aumentó con la Bretaña.—2.° E l 
segundo siglo del principiado (96-193) tiene 
por carácter distintivo la profunda sabiduría 
y la bondad de los cinco primeros príncipes 
{Nerva, Trajano. Adriano, Antonio y Marco-
Aurelio) que se sucedieron por adapción, y la 
maldad del sesto (Cómodo), que fué heredita
r i o ; ^ homogeneidad cada vez mayor que fue
ron adquiriendo las diversas partes del impe
rio, y por úl t imo, las brillantes y útiles con
quistas de Trajano (la Mesopotamiaconquista-
daá los partos,, y laDacia á los bárbaros].—3.° 
Anarquía militar, 193 á 284. Este período se 
divide en tres fases: Siriacapura, hasta 255 
(Septimio-Severo, Caracalla, Macrino, Helio-
gábalo, Alejandro-Severo): anárquica hasta 
268 (Maximiano, los Gordianos, Felipe el A -
íábe , etc., y los treinta tiranos en tiempo de 
Galieno); fase de restauración de 268 á 284 
(en el reinado de Claudio 11, Aureliano. T á 
cito, probo, etc.) Las reiteradas devastacio
nes de los bárbaros señalan este período: el 
imperio se debilita y va decayendo.—4.° E l 
primer siglo de la monarquía verdadera 
(284-395) principia por Diooleciauo y con
cluye con Teodosio. Diocleciano dió una 
nueva organización al imperio: para resiFtir 
mejor á los bárbaros, creó dos Augustos y 
dos Césares. De 310 á 325 (en tiempo de 
Constantino] triunfa el cristianismo y llega 
á ser religión imperial; y bien pronto Roma 
deja de ser capital de imperio (330), cuyo 
rango se traslada á Constantinopla. Los b á r 
baros son rechazados muchas veces; pero el 
imperio habia retrocedido en Mesopotamia, 
©a AyB^íiia j ©n Dafi», y d©8de 376 íos go-
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dos, vencidos pór los hunos, m establecie
ron en las tierras del imperio. En este perío
do habia sido dividido aquel en dos partea 
(en el reinado de Diocleciano (284), y en el 
de los dos Valentinianos de 364 á 376) .—5.° 
Segundo siglo de la monarquía verdadera 
(395-476). División definitiva del imperio 
romano en imperio de Oriente y de Occi
dente después de la muerte de Teodosio (395): 
invasión victoriosa de los bárbaros en el Oc
cidente: Alarico en Italia; los alanos, suevos, 
vándalos, burgundos, francos, etc., en A f r i 
ca, en España, en Galia, y los sajones en 
Britania; todas las provincias, escepto la 
Italia, fueron sucesivamente abandonadas, y 
por úl t imo, hasta la misma Italia fué con
quistada, y formó un reino aparte en tiempo 
de Odoacro, que no se dignó tomar el título 
de emperador (476). Durante este tiempo, fué 
tomada Roma muchas veces: por Alarico en 
410; por Geuserico, en 455 y por Odeacro en 
476. Tuvo ademas que sufrir cruelmente en 
la guerra que Teodorico hizo á los herulos, y 
en la que hizo Justiniano á los visigodos pa
ra recobrar la Italia. Teodorico, Belisario y 
Vitiges la tomaron sucesivamente, y su des
población y miseria fueron siempre en au' 
mentó. En la Italia que habia vuelto á ser 
griega, Roma, que desde 404 no era ya ni 
áun su capital (porque Honono huyendo de 
Alarico, la habia fijado en Rávena), llegó á 
serlo de un ducado particular (el de Roma), 
una de las provincias de la Pentápolis, y so
metida á los exarcas; pero el delegado de es
tos tenia en realidad ménos autoridad que el 
Papa. En tiempo de León I I I el Iconoclasta, 
Roma y todo el ducado se sublevaron contra 
el exarcado, y formaron. de hecho una repú
blica independiente, gobernada por los Pa
pas ; amenazada alternativamente por los 
emperadores de Constantinopla y los lora bar
dos, pidió auxilio á los rayes francos. Des
pués de la caida del exarcado(752) y del reino 
de los lombardos (774), Roma y su ducado, que 
Pepino habia en algún modo dado al Papa, 
fueron en el reinado de su hijo (Carlo-Magno) 
agregados al vasto imperio Carlovingio _ y 
formaron una provincia del reino de Italia. 
Mas fn el de los débiles descendientes de 
aquel gran monarca, cesó aquella sujeción,y 
tanto los Papas como diversos señores, t u 
vieron en sus manos el poder. En el siglo x 
dominó allí la familia de Mazovio (Véase es
te nombre) que dispuso escandalosamente 
del pontificado^ hasta que Othcn-I fué á po
ner en órden aquel caos, añadiendo Roma á 
sus Estados (961). Sin embargo, aquella, ciu
dad no cesó de agitarse en los reinados de 
Othon I I y I I I , mucho más aún en el de En
rique I I . S i m a l hnbiallegado á su colmo, 
cuando Enrique H i l e reparó violentamente, 



haciendo qtia ge sujetara Eoma á la ley de los 
emperadores, é imponiéndola Papas de su 
elección. Desde entóuoes reinó la pureza en 
la silla apostólica, mas bien pronto los Papas 
se pusieron en lucha con los emperadores, 
y É o m a y Milán fueron el foco de la resisten
cia de la Italia á la Alemania. Desgraciada -
mente, los Pontífices al romper el j ugo de la 
dominación de los emperadores, no supieron 
conservar la su j a en Roma; unas veces las i 
tropas imperiales y otras las familias po- | 
derosas ó los demagogros, los espulsaban ó 
los obligaban á huir. Enrique I V después de 
tres sitios (1081, 82 y 83) tomó á Roma y ar
rojó de ella á Gregorio V I I (1084). Durante 
las disensiones de Inocencio I I y Anacleto I I 
(1140, etc.), Arnaldo de Brescia estableció 
en Roma la república y un Senado, y la c i u 
dad no se sometió hasta 1149: Gregorio I X 
hujó al aproximarse Federico I I , que mar
chaba sobre Roma (1241); en 1281, los no
bles, dueños de la ciudad, obligaron á Mar
tin I V á emprender la fuga; finalmente, en 
1547, aprovechando la ausencia de los Papas, 
que desde 1309 hablan fijado su residencia 
en Aviñon, el famoso Rienci restableció en 
Roma la república (1347); pero aquel estado 
de cosas sólo duró un instante. Sin embargo, 
los Papas tardaron todavía algún tiempo en 
volver á ser dueños de Roma, y cuando A l 
bornoz preparó su regreso á ella desde 1364, 
que no se efectuó hasta 1377, las familias de 
los grandes, especialmente los Colonna y los I 
Ursinos, dominaron más que ellos hasta el ( 
siglo x v i . La conclusión del gran cisma diÓ 
principio al restablecimiento de su poder; 
Alejandro V I , Julio I I y los dos Papas Médi-
ois, León X y Clemente V I I (1492-1534) . le 
consolidaron. En este intervalo. Cárlos I da 
España tomó casi por asalto á Roma, cuando 
iba á la conquista de Ñápeles, y lo fué real-

' mente por el condestable de Borbon en 1527. 
Cuando la dominación de los españoles en la 
Italia restableció por fin el órden, Roma to
mó otro aspecto. Ya los Papas Julio 11 y 
León X la habían hermoseado: sus sucesores, 
y sobre todo Sisto Quinto, imitaron su ejem
plo. Entóneos llegó á ser el punto do reunión 
délos peregrinos, los viajeros, los artistas y 
los sabios. Sólo la revolución francesa per
turbó su tranquilidad: Berthier se llevó de 
Roma al Papa, y proclamó allí la república 
en 1798; la paz de Luneville se la devolvió á 
Pío V I I , pero en i808, Napoleón incorporó 
á Roma y la mayor parte del Estado eclesiás
tico al imperio francés; agregó el resto al rei
no de Italia, declaró á Roma la segunda c i u 
dad del imoerio, la hi?o capital del departa
mento del Tíber, y puso en ella un prefecto 
francés. Los sucesos do 1814 devolvíeT-rn su 
witoridftd al Pontífice y se trasladó otra v©z i 

á í loma.—Entre los diversos Concilios cjue 
se han celebrado en esta ciudad, los más fa
mosos son los cinco ecuménicos, llamados 
de Letran. En el imenso espacio de tiempo 
trascurrido desde la fundación de Roma, ha 
sido gobernada sucesivamente por reyes (753-
509 ántes de Jesucristo); por cónsules (508-31 
ántes de Jesucristo); emperadores (31 ántes 
de Jesucristo hasta476 después del nacimiento 
de Nuestro Señor); pasada la invasión de los 
herulos y de los godos, por duques depen
dientes de los exarcas de Rávena, y ú l t ima
mente por los Papas, que la poseen en el dia. 

Roma (ASALTO DE). E l ejército imperial 
de Cárlos I de España lleg-ó á vista de Roma 
el dia 6 de mayo de 1527, y á pesar de no 
traer artillería de batir, acometió por lo más 
fuerte del Burgo, entre la puerta de San Pan-
cracio y el Belvedere, Los españoles á escala 
vista subieron á la muralla, y con grande 
matanza de sus defensores penetraron en la 
ciudad. E l Papa apenas tuvo tiempo para huir 
precipitadamente al castillo de Santo A n g e 
lo y estuvo á pique de ser cogido en su pala
cio como sucedió á muchos cardenales y per
sonajes. La circunstancia de haber sido muer
to de un arcabuzazo en el asalto el condesta
ble Cárlos de Borbon, que á pesar de ser fran
cés se hallaba al servicio de Cárlos I , hizo que 
los soldados imperiales se ensañasen con ios 
vencidos, y como ademas el Papa y los que le 
rodeaban respondiesen ásperamente á las pro
puestas de conciliación del príncipe de Oran-
ge y otros jefes imperiales, la capital del or
be cristiano fué malamente saqueada por el 
espacio de una semana. 

Ro:r<ass (BAETOLOMÉ) Pintor español, na
ció en Madrid por los años 1596, y fué uno de 
los mejores discípulos que tuvieron Vicénoio 
Carducho y D. Diego Velazquez. Mucbas y 
escalentes obras nos dejó este apreciab'e ar
tista, sobresaliendo entre ellas un San Pedro 
llorando, que pintó para la sacristía de San 
Cayetano : dos hermosos cuadros para el co
legio de doña María de Aragón : el gran cua
dro de la sacristía de la Encarnación, que re
presenta la parábola del Evangelio cuando 
fué arrojado de las bodas, el que no llevaba 
el vestido nupcial; y otros muchos para dife
rentes templos de esta corte y fuera de ella-

Remase©. Se h a dado este nombre al len
guaje que después da la invasión de los bár 
baros y la caida del imperio romano, se for
mó de la mezcla del latin con los idiomas es
lavo y germánico, y que se habló desde el s i 
glo x al x ; la lengus provenzal se le a s e 
meja mucho. De este lenguaje se derivan h s 
idiomas italiano, francés, español, portugués 
j húngaro. 

B&m&rf® (IMPEEIO). Se desigaa propia-
méate <üon ©íite aombíe al imperio coastitui-
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de en tiempo de Augusto el año 29 ántes de 
Jesucristo, imperio que continuado bajo los 
sucesores de este príncipe, formó un sólo y 
único Estado hasta Diocleciano, ó más bien 
hasta la muerte de Teodcsio (395 después de 
J, C.), y que dividido después en imperio de 
Occidente y Oriente se prolongó pn Occiden
te hasta 476, y en Oriente hasta 1453. Abo l i 
do en Italia por Odoacro, el imperio fué res
tablecido por Carlcmagno (800), que trasmi
tió á sus sucesores el título de emperador. 
Este tituló, que se habia perdido después de 
láest incion de la raza carlovingia en Alema
nia, le tomrt Othon I , cuando llegó á ser due-
26 de la Italia; desde aquel príncipe, el i m 
perio da Alemania comenzó á llamarse ofi
cialmente «Santo imperio romano de la na
ción germánica.» Sus sucesores han conser
vado aquella dominación hasta Napoleón, que 
en 1806 puso fia al imperio germánico, y que 
tomó el título de emperador. Trataremos aquí 
de la geografía del «imperio romano,5>y por lo 
qne hace á la parte histórica, remitiremos á 
nne tros lectores á los artículos «Roma,» «Oc
cidente» y «Oriente». En el imperio romano 
deben distinguirse, la Italia, y las provincias 
ó el país conquistado. La Italia se dividió de 
varios modos, ya en tiempo de Augusto, ya 
ántes y después de él . Las provincias en el 
reinado de Augusto, eran : la Sicilia (la más 
antigua de todas), la Cerdeña, la Córcega, la 
España Citerior y Ulterior, la Galia Cisalpi
na, la Africa, la Galia Trasalpina (llamada 
én Un principio provincia romana de Galia, 
que por las espediciones de César desdé el 
año 58 al 50 llegó á comprender toaa la Ga
lia), la Numancia (reducida á provincia des
pués de la batalla de Tahps^en 47), la I l i r ia , 
la Acaya, la Macedonia, el Asia, (es decir, el 
reino de Pérgamoj, la Cilicia, la Siria, Chipre 
y la Cirenáica.—Augusto incorporó la Cisal
pina á la Italia, dividió la España en tres 
provincias (Tarraconense, Lusitania y Bé t i -

, ca), la Galia en cuatro (Narbonesa ó antigua 
provincia de Galia, Leonesa ó antigua Célt i 
ca disininuida, Aquitania, mucho más gran
de que la antigua del mismo nombre, y Bé l 
gica con las dos Germanias); conquistó el 
Egipto (30), la Rhecia y la Vindelicia, la No-
pica, la Panonia y la Mesia, que dividió t n 
dos provincias. Ademas hizo con el denado 
la distribución de las provincias, reserván
dose las fronterizas y recientemente conquis
tadas, y de la 3.a el resto del imperio (pro
vincias senatorialds, imperiales y Estados va
sallos. Las provincias senatoriales fueron la 
Cerdeña y la Córcega, la Sicilia, la Narbo
nesa, la Bética, la Macedonia, la Acáya, la 
Greta, la Asia, la Bitinia, Chipre, el Africa, 
la Numidia y la Cirenáica, Los países basa-
l l o i # f?ibu|$yios; ®mn los Timos df? Pusa^ 

Tracia, el Bdsforo, Capadoeia, Comagena, 
Judea, Mauritania occidental, la Caria y la 
Licia, el resto eraprovircia imperial Des
pués se subdividieron algunas provincias 6 
se formaron otras nuevas á espensas de las 
antigruas : las germánicas fueron distintas de 
las de Bélgica, la Mauritania oriental se d i 
vidió en C^sariana y Sitifense, y Vespasiano 
reunió en una provincia las islas. En el i m 
perio, á pesar de su unidad real, se conocian 
dos mundos enteramente diversos, el Orien
te y el Occidente, que cada uno estaba sub-
divididí! en o t r o s dos : la Italia y la Galia, la 
Grecia y el Asia menor, eran el centro de 
ellos. De aquí provino en gran parte la tetrar-
quia de Diocleciano. Eŝ ta división se perfec
cionó en el siglo iv . Todo el imperio formó 
cuatro prefecturas que se componían de tre
ce diócesis, y estas comprendían todas j u n 
tas más de cien provincias, sin contar á Ro
ma y Constantinopla, que no figuraron en 
ninguna división. 

Romano I , llamado LSCAPENES. Empe
rador de Oriente; nació en Armenia de una 
familia oscura, y se habia adquirido gran re
putación en el ejército en tiempo de Basilio. 
Fué almirante en tiempo de Constantino Y I I , 
qne se casó con su hija Elena, se hizo nom
brar co-regente en 919 y asoció sucesivamea-
te al imperio á sus hijos Cristóbal, Estéban 
y Constantino. Sólo pudo espulsar á los búl
garos, dando á su rey Pedro la mano de su 
nieta María (927) : en 944 le desterraron áun 
convento, y murió en é! en 948. 

Romano I I Nieto del anterior, hijo dé 
Constantino Y I I y de Elena; envenenó á su 
padre para ocupar el trono (959) , y murió en. 
963 á consecuencia de sus escesos, ó del tó-» 
sigo que le dió su esposa Teofana. Romano I I 
era un príncipe pusilánime, holgazán y de 
perversas costumbres. 

Román© I I I (ARGIBO). Rico y respetable 
senador de Constantinopla Basilio I I le e l i 
gió para yerno y sucesor, subió al trono en 
1028. Desgraciado en sus empresas contra los 
turcos (1030) , se vengó en sus subditos y los 
exasperó con sus crue'd^des. Su esposa, la 
emperatriz Zoa, le hizo asesinar en el baño 
en 1034. 

Romano I V , llamado DIÓGENBS. Acaba
ba de ser sorprendido en una conspiración y 
condenado á muerte. La emperatriz Eudosia 
le vió, se enamoró de él y le tomó por espo
so, despreciando el juramento que al tiempo 
de morir habia exigido de ella su mando 
Constantino X en 1067. Romano marchó con
tra los turcos mandados por el Sel jucida Alp ' 
Arslan, y le venció en Társis (Í069) ; mas 
perdió la batalla decisiva deMaugicerta (1071) 
y cayó en manos del príncipe turco, que le 
^ejó §TÍ lifeprtad bajo promesa de f ü Qgf&l^f? 
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rabie rescate. Durante su augencia, Constan-
tínopla había proclamado á Miguel V i l , hijo 
de Eudosia. En vano intentó recobrar la co
rona; Miguel se apoderó de él, le mandó sa
car los ojos, y murió algunos Hias después. 

Eomanos (CABALLEROS). Órden da noble
za romana de igual categoría que los sena
dores, los cuales vestían "una túaica llamada 
clavata, de color de púrpura, sembrada de 
una especie de clavos figurados tejidos con 
la tela 6 bordados. La insignia de estos caba
lleros era un anillo de oro sencillo j sin pie
dra, á diferencia de ios senadores, que le l l e 
vaban con piedras preciosas. 

Reroanov (MIGUEL). Czar <5emperador de 
Bnsia, hijo de Fedor Niki t ich , fué elegido en 
1613 por los Estados reunidos en Mdscow, j 
al subir al trono, tuvo que combatir las pre
tensiones de laSuecia y de la Polonia: muer
to prematuramente en 1645 , dejó el trono á 
So, hijo Alejo, 

Bombo. Del gr. rombos, el rombo, el 
peón, el torno. 

Paralelégramo que tiene sus cuatro lados 
iguales entre sí. 

Romboide. Del gr. romioeides, comp. de 
romio eidos, forma semejante al rombo. 

Paralelógramo que tiene los lados adya
centes desiguales.—Llámase también así el 
sólido engendrado por un rombo que gira al
rededor de una de sus diag-onales. 

Bomelia ó Eomania. R d U M i L Y de los tur 
cos, es decir, PAÍS DE LOS ROMANOS. Sa de
signa con este nombre, j a una región, ya un 
bajalato del imperio turco, cuyos límites se 
hacen variar notablemente. Como región, la 
Romelia corresponde, 6 á la antigua Tracia 
meridional y al Sur del Hemus, 6 bien á la 
misma Tracia aumentada con la Macedonia 
y la Tesalia y áun con la Albania. Como ba
jalato comprende los livachs de Janina, Sa
lónica, Trícala, Seutari, Ochrida, Aulóna, 
Ghiustendil, Il-Bassan, Perzerin 6 Prisrend, 
Dukagin, Ouskoup, Delvino, Yelitschterin, 
la Cávala, y Kmchaw itz. E l livah de Grallí-
poli comprendido geográficamente en este 
bajalato, no le pertenece sin. embargo admi-
nistrativamen1©, y f.jrma parta del de las i s 
las. Algunas veces se añaden también á los 
hvah que hemos nombrado, los de Silistea, 
Widdin, y Rutchuck, que hacen parte de la 
Bulgaria. Sa población es de 300 000 habi
tantes y la capital Sofía y Monastir. E l ter
reno es montuoso; tiene al E. el pequeño 
Balkan, y en el centro el Despoto-dagh. Sus 
nos son el Maritza, el Vardas y los tres K a -
rasu. En el achipiélago; hacia la parte d&l 
Sur se avanzan ó prolongan las dos Penínsu
las de Gallípoli y de la antigua Calcidica; 
(esta última se gubdivide en tres pequeñas 

forman los golfos de Paros, Orfaoo y Sal(5ni« 
ca). El clima es suave y saludable; él terre
no es fértil, y produce escelentes pastos.--» 
Por lo que respecta á la historia de éste país, 
pueden ^erse los artículos Tracia, Macedo
nia, etc. 

'Pv'&mm (D. JOSÉ). Pintor español del 
siglo xvu i , y pintor de cámara de Felipe V . 
Entre otras de las obras que hizo, reparó los 
lienzos del palacio del Buen Eetiro y pintó 
muchos y escelentes cuadros con mucho gus
to y delicado esmero. Es también de su mano 
la Aparición de Ja Virgen á San Pedro Nolas-
co, que pmtó para el convento de mercena
rios calzados dé Barcelona, y algunos otros 
que hizo en la misma ciudad. 

Romero. liosimrinus offieinalisilj. Arbus* 
to de nuestros montes, aromático, cultivado 
en los jardines. Casi todo el año está en flor; 
Se propaga de semilla y por hijuelos. LoS 
perfumistas hacen mucho uso de su aceite 
esencial. 

Romaro é® Terreres (PEDRO). Primer 
conde de Regla, caballero profeso de la órden 
militar de Calatrava, fundador del Real Mon
te de Piedad de la ciudad de Méjico, varón 
distinguido por el celo da la propagación de 
la fe católica, por el servicio del rey, y por el 
del público; fué el que regaló áCárlos I I I el 
suntuoso navio de caoba, que aún hoy se con
serva, con el nombre de Conde de Regla, se
gún nos manifiesta su digno sucesor él mar
ques de Jala y Villahermosa. 

Romulo. Fundador y primer rey de B o 
ma:, pasaba por hijo de Marte y de la vestal 
Rhea Silvia, hija de Numitor, rey de Alba . 
Nació con Remo de un mismo parto. Amulio , 
tio de Rhea, la hizo enterrar viva por haber 
quebrantado sns votos é hizo esponer los dos 
gemelos en el Tíber; pero el rio los dejó én 
seco, y una loba acudió á darles de mamar. 
Fáustulo , pastor del rey, los encontró, se loíi 
llevó é hizo que los criase Acca Laureñciá, 
su mujer. Ambos niños crecieron entre los 
pastores Instruido del secreto de su naci
miento, Rómulo mató á Amulio y restable
ció á Numitor, á quien había destronado 
aquél. Después fué con su hermano Remo jL 
abrir los cimientos de Roma en el mismo s i 
tio en que hablan sido abandonados (753 á n -
tes de Jesucristo). Los dos hermanos riñeron 
durante aquella operación, y según se dice, 
Rómulo mató á Remo. Señor absoluto desde 
éntónces, hizo de su ciudad un lugar de re 
fugio, y admitió en ella un gran númpro da 
vagabundos y esclavos fugitivos. Invitó á loS 
pueblos cirsunveneinos á que celebrasen 
juegos públicos, y particularmente á los sa
binos. Robó las mujeres de estos, y se la f 
entregó por esposas á sus súbditos $ 0 ] • P@ 
psti saeda |íujgiia| |me#fu| Ío®f?i 
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lloma naoienie, "batió á la mayol* part© de los 
pueblos confinantes, é hizo oon los sabinos 
de Cures {145), que no Había podido reducir, 
t ln convenio en vir tud del cual su rey Tulio 
y él reinaron juntos en ambos pueblos; pero 
Bómulo no tardó mucbo en deshacerse ¿e su 
Colega (739). Organizó su pequeño Estado, 
dividió la nación en patricios y plebeyos, 
creó un senado, estableció el triunfo y cere
monias religiosas. Desapareció da repente 
en una tempestad, ó fué muerto por los se
nadores á quipr.es habia exasperado con su 
despotismo (715 ántes de Jesucristo). Todo 
cuanto se refiere de Rómulo es muy incier
to, y n i áun su existencia se halla prohada: 
los sabios han recogido sobre el origen de 
Roma una mult i tud de tradiciones, muy d i 
ferentes de la que generalmente está ad
mitida. 

Boncssvaües (BATALLA DE). MSS que ha-
talla fué una matanza horrorosa que en dicho 
sitio hicieron los montañeses navarros en el 
año 778, destrozando al ejército francés que 
á las órdenes de Cárlos Martel se retiraba de 
España, después de fustrada una ambiciosa 
tentativa de Garlo-Magno. Murieron en esta 
batalla tres príncipes de la casa de Francia, 
y otros pares y paladines franceses á quie
nes han atribuido grandes hazañas los nove
listas y romanceros. 

Honda 'SERRANÍA DB). Ramal de monta
ñas de la cordillera Penibética, que com
prende desde las cercanías de Tarifa, en la 
provincia de Cádiz, hasta las sierras de Á n -
tequera en la de Málaga. Salen de ella el 
Chiadalete hácia el O., el Gruadiaro hácia el 
S., el Ardales y otros tributarios del Grua-
dalhorce hácia el E. Los pieos más elevados 
son el de San Cristóbal y el de Nuestra Se
ñora de las Nieves, nombre que le dieron sin 
duda porque está nevado la major parte del 
año. La falda meridional es "muy fructífera, 
y las asperezas buena guarida de aventure
ros y malhechores: en lo antiguo dicen que 
se criaban monos en ella. 

Ronqwill® (RODRIGO) . Alcalde de Zamo
ra; deba el lugar que ocupa en la historia á 
su inexorable severidad. Habiéndose insur
reccionado contra el gobierno de Cárlos V , 
entre otros pueblos, la ciudad de Segovia, 
reunido el Consejo Real en Valladolid, de 
acuerdo con el cardenal gobernador, deter
minó que se mandase á Ronquillo para cas
tigar dicha ciudad; pero hallando las puer
tas cerradas, asentó sus reales á seis leguas 
de la ciudad. Viéndose Segovia amenazada y 
áun dada la señal del combate, pidió auxilio 
é Toledo y demás ciudades alzadas: no tar
daron en venir m su socorro las tropas de 1 

.Toledo y Madrid y unirse con las gentes de \ 
P e g o v i M las mmtvo Ronquillo flo pta- | 
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do haoór fréñíé y tuvo que retirárse. E l car
denal gobernador, lueffo que supo esta re t i 
rada, mandó al general Fonseca que fuese á 
auxiliarle con cuanta gente de á caballo y de 
á pié pudiese juntar, y quo sacase la artille
ría de Medina del Campo para domar mejor 
la altivez de los de Segovia. Con este objeto 
se reunió con el alcalde Ronquillo, decididos 
ambos á sacar la artillería por fuerza. Los da 
Medina se negaron á dar las armas para opri
mir á sus hermanos, defendiéndose valero
samente. Irritados Fonseca y Ronquillo man
daron á sus tropas pegar fuego á las casas 
con el objeto de que dejasen de defenderse 
por correr á libertar sus haciendas; pero 
viendo fustrada su tentativa, y despojados 
del mando y honores^ partieron para Flandes 
á buscar acogida en el emperador, quien los 
restableció en sus cargos. Ronquillo volvió 
á España con sus honores y empleos y fué 
el encargado para j uzgar al obispo de Zamo
ra, de quien se tenia sospecha, juntamente 
con otros, de ser cabezas de la revolución, y 
todos ellos pei'ecieron en el cadalso. En el 
torneo celebrado en Toledo en 1539, con mo
tivo de la llegada de Cárlos V, el duque del 
Infantado maltrató al rey de armas; y Ron
quillo qxiiso prenderle en medio de la corte, 
sin consideración á su clase, y el emperador, 
interponiendo su auxorioad, le obligó diese 
al duque una satisfacción. Se ignora el año 
de su muerte. 

Rosa de cien hojas. Eosa centifotia L . 
E l género Rosa, que ha dado el. nombre á la 
familia, comprende un crecido número de es
pecies ricas en variedades. Nadie ignora que 
desdóla más remota antigüedad la rosa ha si
do considerada como el tipo de la hermosura 
y da la gracia en los pueblos civilizados. La 
rosa de cien hojas, originaria de Oriente, es
tá considerada como la más perfecta- Los ro
sales suelen multiplicarse por sierpes. 

Rosa de Siria. Hihiscus syriacus L . A r -
bolito oriental, cultivado por sus flores sen
cillas ó doblen, purpúreas , . blancas, rojas ó 
matizadas. Florece de ju l io á setiembre. Se 
multiplica de semilla, acodo, estaca é i n 
gerto. 

Rosa. Se pinta en heráldica de fuente 
cuando escaden sus hojas de cinco (en este 
casóse llama quinquefolii). Es símbolo da 
animosidad generosa entre los abatimientos 
de la fortuna y de virtudes constantes, mag
nánimas y valerosas, de quietud de ánimo 
en un corazón noble, heróicamenta fuerte; 
emblema de un bizarro espíritu, que separa
do de las raíces y espinas de sus propias pa
siones y desordenados afectos, produce loa
bles y suaves efusiones da la noble púrpura 
de su P f t á g r ^ 
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causa dé la herida de miJaBaíi , ci''1^0 ^ 6 

6,9 aquella saügte naciera una fior, lo cual se 
terificó en mónos de nna hora. 

Eosa de ©ra La singular institución 
de la Rosa de oro asciende al aQo 1049, 
y se cuenta de este modo, Dícese que 
queriendo el Papa San León I X poner bajo el 
dominio directo de la Santa Sede el célebre 
monasterio de Santa Cruz de Alsacia, que 
había sido fundado por sus abuelos, y sobre 
el cual tenia derechos de patronato el monas
terio, se obligó por un tratado á enviar todos 
los años al mencionado Papa y á sus suceso
res el cuarto domingo de cuaresma una rosa 
de oro 6 dos onzas del mismo metal. Asi se 
verificó, y con este motivo se estableció el 
ritual de la bendición y de la unción de rosa 
de oro, con laque se quiso figurar á Cristo 
rey de los reyes, representado por el oro el 
más noble de todos los metales, y la resurrec
ción del Salvador significada por el bálsamo 
aromático. 

Antiguamente se pintaba la rosa de car
mín para representar la sangre que derramó 
por su pueblo el Redentor; pero ahora es de 
oro bruñido, y el Santo Padre después que la 
bendice la lleva en procesión con la mano i z 
quierda, mientras que va bendiciendo á los 
fieles con la derecha. 

El Pontífice acostumbra enviar todos los 
años esta razón á alguna iglesia particular, ó 
bien á a lgún príncipe ó princesa de la cris
tiandad. La república veneciana poseia cinco 
rosas en el tesoro d t San Márcos, que han 
desaparecido durante las últ imas guerras de 
Italia. 

Rasa (SALVADOR). Pintor y fpoeta i ta l ia
no, músico y comediante, que nació en 1615 
cerca de Nápoles, de un pobre agrimensor. 
Su vida fué tan aventurera como era de su
poner en un hombre que ejercitaba á la vez 
tantas profesiones, por más que fuesen ho
mogéneas hasta cierto punto. Su genio satíri
co le ocasionó algunos disgustos; sus pasiones 
impetuosas le hicieron mezclarse en la revo
lución de Nápoles cuando Masaniello, lo cual 
le obligó á andar fugitivo y espirimontar vá-
rias vicisitudes. Df jó algunos cuadros y es
critos satíricos que gozan de bastante crédi
to. Murió en 1673. 

Rosa-Cruz (HERMANOS DE LA) . Sociedad 
secreta de iluminados que oreian penetrar los 
misterios de la naturaleza con auxilio de una 
luz interior. Se atribulan por jefe á un noble 
alemán llamado Rosen kreutz (es decir, Rosa-
Cruz), que, seg-un ellos, debió vivir más de 
cien años (1378-1484), y que al regresar de 
sus viajes por Turquía y Arabia trajo secre
tos maravillosos. Es probable que su orígeii 
so se remonte á. más del siglo xvn, y se op i -

cad áü t é r á a ü » 5 Jefé tea J4 Tateftüa Áfi« 
ñ.féh (háfeia 1614). Log Éosa-'GMg se propon 
niau perfacciona'p todas las ciencias úti les á 
la humanidad, especialmente la medicina; 
pero dieron en los errores de la magia y de 
la alquimia, pretendieron que poseían la pie
dra filosofal y concluyeron por convertirse 
en charlatanes. A l principio del siglo x v n se 
esparcieron por Alemania; pero en el dia ya 
se ha estinguido esta secta. Algunos preten
dían que la sociedad de la Rosa-Cruz ha sido 
siempre imaginaria; y otros ia confunden con 
los cabalistas, los teosofas y los discípulos 
de Paracelso. Sea como fuere, la esposicion 
de sus doctrinas se encuentra en la aConfes-
sio Roseas-Crucis,» publicada en 1615 por 
J. V . Andreae, y en algunos escritos de Ro
berto Fludd. Los Rosa-Cruz se denomina
ban también «Iluminados, inmortales ó i n v i 
sibles.» La fracmasonería ha conservado el 
nombre de Rosa-Cruz, que es el título del 
grado superior inmediato al de maestro. 

Rosáees s . Arboles, arbustos y yerbas. 
Hojas alternas, estipuladas; cáliz general
mente persistente, de cinco lóbulos; corola 
casi siempre regular, de cinco pétalos, inser
tos en el cáliz; estambres en número indefi
nido insertos con los pétalos; carpelos muchos 
ó solitarios, semillas sin albúmen, pericarpio 
vario. Esta familia contiene un gran número 
defrutalas. 

Rosal de enredadera. Mosa Multiñora 
Hhunb. Procedente del Japón. Presenta tallos 
que se elevan hasta cincuenta piés, escelen-
tes para cubrir paredes, glorietas, enrejados 
y cenadores. F'orece en verano. Se m u l t i p l i 
ca como el anterior, 

Rosario (FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL). 
La conmemoración de esta fiesta la insti tuyó 
San Pió Y en acción de gracias por la glorio- • 
sa victoria que el dia 7 de octubre de 1571 
consiguieron los cristianos contra los turcos 
en la batalla naval de Lepanío, por la par t i 
cular protección de la Santísima Virgen. 

Rosario (NUESTRA. SEÑORA DEL). Orden 
militar de caballería, creada en 1209, ó 1212 
según otros, por Santo Domingo en España, 
ántes de pasar á Francia, para obsequiar á la 
Virgen, á Ja que tenia gran devoción. La d i 
visa fué una cruz, flor ligada en sus estre
ñios, mitad de sus brazos blanca y mitad ne
gra; en el centro óvalo encarnado, y en él la 
imágen de la Virgen con el niño Jesús en los 
brazos y un rosario en la otra. 

Rosario M d r a ú l k o . Esta máquina, que 
sirve para elevar agua, se compone de una 
cadena sin fin, hecha con eslabones de cobré 
articulados, y que lleva unos discos de cuero 
fuerte que se hacen circular por medio de dos 
tambores, uno de los cuales está sumergido 
en agua. Estos disqos pasan sucjesivamenté 



I ^ . i í n tubo vsrtical 6 inoliaaáo cuja parte 
inferior está sumergida en el agua, y que tie
ne igual calibre que los discos, por lo cual 
elevan al agua del mismo modo que el émbo
lo de una bomba ordinaria. E l producta de 
esta máquina es igual á la superficie de un 
disco multiplicada por la yelccidad comuni
cada á la cadena. La resistencia es propor-
cional á la altura de elevación del pgua. 

Rusas (GUERRA DE LAS DOS) . Guerra c i 
v i l que desoló á la Inglaterra durante el 
siglo xv ; su origen fué Ta rivalidad de las 
casas de York y de Lancaster, que se dispu
taban el trono: Tomó aquel nombre, porque 
ambos partirlos habían adoptado como e n s e -
¿a una rosa blanca los partidarios de York, 
y encarnada los de Lancaster. Esta última 
casa, ongi uaria del tercer hijo de EduardoIII, 
Juan de Gaunt, duque de Lancaster, ocupa
ba el trono, desde que Enrique de Lancaster 
(rey coa el nombre de Enrique I V ) , habia 
destronado á Ricardo I I , hijo d -̂l príncipe 
Negro, j nieto de Eduardo ÍIl (1399). Habta 
daduyá t re s rpyesála Inglaterra;EnriqueIV, 
Enrique Y y Enrique V I , cuando la casa de 
York trató de hacer valer sus derechos á la 
corona. Desceudia aquella casa de Edmundo 
de Langlei, duque de York, que era el cuarto 
hijo de Eduardo I I I ; pero aquella rama se 
habia enlazado ccan la familia de Ciarence, 
procedente de Lionelo, hijo segundo del mis
mo Eduardo I I I , y habla heredado sus dere
chos, sancionados por el Parlamento en 1366: 
ílicardo de York, que era D i e t o de Edmundo, 
primer duque de York, y que había casado 
con Ana Mortimer, heredera de la casa de 
Glarence, fué el primero que enarboló el es
tandarte de la rebelión en 1450. Se aprobe-
chódel descontento que produjo en Inglater
ra la pérdida sucesiva de todas las provincias 
de Francia, abandonadas por Enrique V I , 
Vencedor al principio en SaÍDt-Albans(1455), 
y en Northamoton (1460). fué después batido 
y muerto en Wakcñeld (1460); mas su hijo 
Eduardo, sostenido por "Warvick y por los 
condados del Sur, continuóla lucha, marchó 
sobre Lóndres, y fué allí proclamado rey con 
el nombre de Eduardo I V (marzo de 1461); 
consiguió en Towton una victoria, en que 
Enrique V i fué hecho prisionero, y confinó á 
aquel príncipe á la Torr^ de Lóndres. Des
pués de una nueva lucha en que los dos com
petidores obtuvieron sucesivamente ventajas, 
Eduardo de York quedó por último poseedor 
del trono, y al morir le trasmitió á sus hijos, 
que quedaron bajo la tutela de su tio Ricar
do, conde de Glocester. Este, después de ha
cer que muriesen sus sobrinos, fué proclama
do rey con el nombre de Ricardo I I I ; pero se 
hizo tan odioso, que escitó una sublevación 
general. Enrique Tudor de Richmond, des» 

\ ceadíente da los Lancaster, marchó á átaeap*1 
le, ganó la batalla de Bosworth, le mató con 
su propia mano, y se colocó en el trono (1485). 
Este príncipe pertenecía á los Lancaster por 
su madre, y después de su victoria se casó 
con Isabel de York, hija de Eduardo I V . En-
tónces confundió los derechos de las dos ca
cas, y puso fin á la guerra. 

Riscel in (JUAN) RUSCELINUS. Filósofo 
escolástico; nació en Bretaña á mediados del 
siglo x i , era canónigo en Compiegne, y ense
ñaba la teología en el monasterio de aquella 
ciudad. Fué el primero que sostuvo hácia 
1085, que los universales, es decir, las ideas 
generales, no tienen realidad fuera denuestra 
imaginación, que son meros nombres, & Jos 
que no corresponden ningún sér real, y dfe 
este modo fué el fundador de la secta de loa 
«Nominales.» Habiendo querido aplicar esta 
doctrina al misterio de la Trinidad, se atrajo 
muchas persecuciones, fué condenado en el 
Concilio de Soissons (1092), dejó su monaste
rio, y se refugió en Ing-laterra, donde tampo
co pudo hallar la psz; volvió á Francia, y fijó 
su residencia en Paris, según unos, y en 
Aquitania, seguu otros, muriendo de edad 
muy avanzada. Contó al célebre Abelardo en 
el número de sus partidarios; pero no fué 
maestro gu vo, como se ha creido. 

Rosoio (QrjiNTo). Célebre cómico roma
no; nació por los años 129 antes de Jesucristo, 
murió h^cia 62; perfeccionó la pantomima, y 
dió lecciones á Cicerón, que le defendió con
tra C. Fannio Ghereai(este discurso se ha 
conservado) Se cuenta que Roscio y Cicerón 
luchaban á cual de los dos conseguirla es
presar mejor el mismo pensamiento, aquél 
con el gesto y la pantomima, y éste con la 
palabra Reunió muchas riquezas y honores, 
Silale condecoró con un anillo de oro duran
te su dictadura. Cicerón, en una arenga que 
pronunció el año de Roma, 692, en favor del 
poeta Aarquias, habla de la muerte de su 
amigo Roscio, como de una pérdida que cau
só muchas lágrimas y sentimiento en aquella 
época.—Hubo otro Roscio de Ameria,el cual 
fué proscripto por Sila, y acusado por sus 
enemigos de haber muerto á su padre, que 
habia sido asesinado. Cicerón, que entónces 
empezaba á darse á conocer en el foro, fué el 
único que tuvo valor para defenderle, y pro
nunció un discurso qu© todavía poseemos 
(Pro Roscio Amerino), 

Rosellon (CONDADO DE). E l condado de 
Rosellon3 que se eatiende en Cataluña por la 
falda de ios Pirineos confinando con la Ga-
iia Narbonense, se dice tomó el nombre de la 
antigua Ruscino ó Ruscion. La antigüedad 
de los condes de Rosellon data desde Cario 
Magno, que oreó en 191 várias potestades, y 
entre ellas la de conde de Rosellon; pero los 
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^jiiáes no aparecen ¿istintaxaent© ©n la his
toria hasta el año 844, j en el de 914 W i -
frédo I I , conde de Barcelona j se titulaba 
también de Eosellon, y después todos estos 
condados recayeron en Arag-on en tiempo 
del rey D. Alonso I L D . Jaime I I de Ma
llorca incorporó en Cataluña el Eosellon, 
comprometiéndose baju juramento á no ena-
genarle de su corona; pero después el rey 
i ) . Juau 11, para atender á urgentes apuros, 
empeñó el Eosellon al rey Luis X I de Fran
cia en la cantidad de doscientos mi l escudos. 
La restitución de este condado la rehusaron 
(jonstantemfnte los reyes de Francia Luis X I 
y Cárlos V I I I , pero en 1492 el rey Luis X I I 
le resti tuyó por la buena diligencia del 
cardenal de España D. Pedro González de 
ídendoza. Los habitaotes del Eosellon, fieles 
á los reyes de España, sostenian perpetuas 
contiendas con los franceses, teniendo estos 
que ocupar militarmente el país, y áun así 
Elna sólo se les rindió después d« una obs
tinada resistencia en 5 de diciembre de 14'75, 
yPerpiñan sostuvo un sitio heróico, hasta el 
Cáso de alimentarse los sitiados con la carne 
de cadáveres, y al fin se rindieron bajo, hon
rosa capitulación en 14 de marzo de 1475. 

Rósquel ías (D. PABLO). Natural de Ma
drid: juró plaza da cuaito vio'a de la real ca
pilla a 28 de marzo de 1805; después fué vio-
lin de cámara de S. M . , habiéndonos asegu
rado personas competentes en la música, que 
Rosquellas no tenia rival en Europa como 
violinista: se fué á Eio-Janeiro con motivo 
de la guerra de la Independencia, de donde 
no quiso volver, y en cuya ciudad es proba
ble que falleciera, á pesar de las instancias 
que de la corte de España le hacian para que 
regresara á ella. Era reputado por el primer 
jugador de billar. 

Rota. Jurisdicción establecida en Roma á 
principios del siglo x iv por el Papa Juan 
X X I I para juzgar los asuntos beneficíales en 
todos los países católicos del mundo. Este 
tribunal se compone de 11 doctores eclesiás -
ticos llamados auditores de la Eota ó cape
llanes del Papa, sacados ds las cuatro nacio
nes de Italia, Francia, España y Alemania. 
La denominación de este tribunal proviene, 
según unos, de que los negocios se repar-
tian entre los jueces por turno riguroso, y 
según otros, porque se sientan en círculo, ó 
porque el pavimento de la sala donde se re-
nnen representa un mosáico en forma de cír
culo ó rueda, que es lo que significa la pala
bra rota. 

Rothschild (MAYER ANSE'.MO). Fundador 
de una célebre casa de bancsj nació en 1743 
en Francfort-sur-ie-Mflin, de una familia i s -
íaelita, y murió en 1812. 

Itausseau ( JIJASÍ JACOBO) , Uso de los 

elbouenies esoritores, filósofo, pofeta, pub l i 
cista, compositor y botánico de Ginebra : na« 
ció en 1712 y murió en 1778. Fué hijo de un 
relojero; recibió una educación muy superfi
cial y empezó várias carreras, sin continuar 
ninguna, porque su genio le llevaba á u n ca
mino nuevo que adivinaba antes de empren
derle. Sus relaciones con madame Varens, 
sus dos viajes á Paris, donde intentó popula
rizar la notación de la música por cifras, y 
los demás pormenores de su vida aventurera, 
los refiere él mitmo en sus confesiones. En 
1749, una discusión abierta en la Academia 
de Dijon le reveló su genio; el tema era: E l 
progreso de las artes y de las ciencias, ¿ha con
tribuido á corromver ó ápurificar las costumbres? 
Eouseau abrazó la primera opinión y sin em
bargo obtuvo el premio. Habiendo consegui
do este triunfo, quiso hacer una vida inde
pendiente, y se dedicó á copiar música, con^ 

' sagrando á diversos trabajos el tiempo que le 
' quedaba; publicó algunas producciones m u 

sicales, teatrales y literarias, que aumenta
ron su reputación, y se volvió á su ciudad 
natal, abrazando segunda vez el protestantis
mo, que había abandonado á ruego de la Va
rens; en 1156 se retiró á la soledad con ma
dame Epinay. Allí compuso sus más famosas 
novelas, que ejercieron grande influencia, y 
le costaron muchas persecuciones : fué con
denado como innovador en Paris y en Gine
bra, lo cual le obligó á refugiarse en Neuf-
chatel é Inglaterra, volviendo á Francia en 
1770, donde le atacó una hipocondría, que 
haciéndole mirar á cuantos le rodeaban como 
enemigos interesados en perderle, acabó con 
su vida á los 66 años de edad. Caracterizan 
sus escritos una admiración exagerada á las 
sociedades primitivas, y el odio á la civiliza
ción; pero fué muy superior por sus conoci
mientos á los demás filósofos del siglo svm; 
así que predicando la l«y de la familia, la 
aceptación del deber y el rigorismo moral, 
contribuyó poderosamente á la revolución. 
Escribió «El adivino de la aldea,» ópera; 
«Carta sobre la música,» Narciso; «Discurso 
sobre el origen de la desigualdad entre los 
hombres;» «Julia ó la nueva Eloisa;» «El 
Emilio;» «Ei contrato social;» «Cartas de la 
montaña;» «Obras de política;» «Diccionarios 
y varios tratados de música;» Novelas; «Dic
cionario de botánica;» «Miscelánea;» Discur
sos y cartas. 

Rousseau (JUAN BAUTISTA). Célebre poe
ta lírico y dramático : nació en Paris en 1670 
y murió en Bruselas en 1741; salió de las ú l 
timas clases del pueblo y debió á su talento 
la protección de algunos elevados psrsonajes 
que le facilitaron seguir la carrera de las le^ 
tras. Su estreno no fué feliz, y «El adulador,» 
«El caprichoso» j «El café» obtuvieron po«e 



él i td . Su é&jfáéitó satMao ^ k saaktaiéñela i 
de algufsog devotos, qü.é fió podl-áa ijefáoíjaí-
le sus picantes epigramas Contra uñ Clero 
corrompido, aumentaron el conflicto de su s i 
tuación. Habiendo sido acusado falsamente 
de haber escrito unas coplas calumniosas, 
fué procesado, desterrado del reino en 1712, 
y se retiró á Suiza y después á Bruselas, y 
consiguió por fin adquirir nuevos protectores 
y concluyó su vida tranquilamente, habien
do rehusado ántes el volver á Paris. 

Kftverbal (Gn.), de Roverbal. 1602—1675. 
De trochoide ejusque spatio. 1690. Tratado 

de los indivisibles. Id . 
Eoya . herrumbre ó sarro. Uredo Rubi

go vera D . G. Honguillo parásito á manera 
de polvo amarillento, sobre las hojas del t r i 
go, cebada y de otros cereales. Otra roya de 
figura ovalada {Uredo linearis Pers.) se des
arrolla con preferencia en la caña y zarrones 
de las espigas del maíz. 

Razier (EL ABATB, JUAN). Agrónomo; na
ció en Lyon én 1134 y murió en 1753; fué 
profesor de la escuela de veterinaria de dicha 
ciudad, después de la muerte de Bourgelát, 
y director de ios criaderos deL Leonesado; 
fué nombrado después cura de Lyon y pere
ció en su cama, muerto por una bomba d u 
rante el sitio de aquella ciudad por las t ro 
pas de la Convención. Se le debe «Curso com
pleto de agricultura.» 

R u b é n . Primogénito de Jacob y de Lia . 
Miéntras que Jacob estaba en la tierra de Ca
ñan, Rubens deshonró el lecho de su padre y 
abusó de Bála, su concubina, por lo cual 
quedó privado del derecho de primogenitura 
que fué trasmitido á Judá . Rubén, movido de 
compasión, disuadió á sus hermanos de per
petrar el crimen que iban á cometer contra 
José, peísuadiéndoles que le echasen más 
bien á una cisterna, con el designio de sa
carle de allí secretamente y restituirle á su 
padre. Jacob, al tiempo de morir, llamó á Ru
bén y le echó en cara su horrendo crimen, d i -
ciéodole: «Que por haber manchado el lecho 
de su padre, no crecerla más en autoridad;» 
y en efecto, su tribu esperimentó los efectos 
de esta imprecación. Murió Rubén en el año 
1626 ántes de Jesucristo.de 124 de edad. 

Rub®8ss (PBDKO PABLO). Nació en Colo
nia en 1577. Su padre le puso de peje en 
casa de la condesa de Lalain; pero la irresis
tible inclinación que tenia á la pintura, le 
obligó á partir á Italia, donde fué bospeda-
do por el duque de Mantua en su mismo pa
lacio, y estudió las obras de los mejorespin-
tores. Luego marchó á Véneeia para admirar 
los famosos cuadros de Ticiano, Pablo el Ve-
ronós y del Tintoreto. Regresó luego á Ro
ma, de allí á Genova, y últimamente á Flan-
des, noticioso de que su madre se hallaba 

gran pintof, sino qu© reunía un delicado 
tacto para la política, por cuya causa era 
buscado de los grandes que le encomenda
ban las más árduas comisiones. Sus pinturas 
son numerosas, y las principales se hallan 
en Bruselas, Amberes, Gante, España, Lón
dres y Paris. Compuso un «Tratado de la pin
tura, Amberes, 1662, y la Arquitectura ita
liana,» Amsterdan, 1754, en folio. Murió en 
Amberes el 30 de mayo de 1640. 

Eub í . Hay dos especies de rubíes, el rubí 
propiamente dicho ó rubí oriental, y el rubí 
espinela. E l primero pertenece al género co
rindón ó telesia; es la alúmina sensiblemente 
pura, teñida de rojo por el ácido .crómico. Es 
el más duro de los cuerpos conocidos después 
del diamante, y su valor es con frecuencia 
igual y áun superior á veces al de esta úl t i 
ma piedra preciosa : su densidad es de 3,9 á 
4,3. E l rubí espinela es un compuesto de alú
mina y de magnesia cuya densidad es de 3,6 
á 3,7 y mucho menos apreciado que el prece
dente. Hay otras várias piedras rojas menos 
apreciadas que también reciben el nombre de 
rubí , tales como el del Brasil ó topacio rosa, 
teñido natural ó artificialmente por medio del 
calor; el de Bohemia ó granate piropo y el de 
Siberia 6 turmalina roja. 

Rubia ó graaaa. Rubia íinctormiL. Plan
ta de tallo herbáceo y raíz perenne, indígena, 
cultivada en Salamanca, Valladolid, Sego-
via, Guadalajara y otras provincias por IQS 
bellos colores rojos que su raíz suministra, 
muy estimados en tintorería, sin embargo de 
que no pueden competir con los de la cochi
nilla. Florece en junio. Se multiplica de se
milla é hijuelos. 

Rubiáceas;. Arboles, arbustos y yerbas. 
Hojas sencillas, enteras, opuestas ó vertici-
ladas, con estípulas; cáliz adherente al ova
rio; pétalos de tres á ocho, soldados entre sí; 
igual número de estambres, pegados al tubo 
de la corola; ovario coronado de un disco car
noso, estilo único, semillas con albúmen 
córneo ó carnoso; pericarpio baja, caja ó 
drupa. 

Rubiales (PEDRO DE) . Pintor español. Es
tudió en Roma su profesión al lado del céle
bre Francisco Salviati, con quien pintó várias 
obras en aquella capital. Entre otras de las 
que hizo solo, fué la Conversión de San Pa
blo para la iglesia de Sancti Spiritus in _Sas-
sia, que es la admiración de todos los inte
ligentes. 

Rubiales (MIGUEL DE). Escultor español; 
nació en Madrid por los años 1642, donde 
aprendió su profesión. Entre sus principales 
obras se citan con elogio el Descendimiento 
de la Cruz, que ejecutó para el convento de 
Santo Tomás; el ele Santa Elena, para el Cár-> 
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tsx&o. calzado; la Virgen da la Soledad, para 
la Merced; y otros para diferentes templos, 
¿asampeñados con mucha inteligeneia j per-
facciori. 

Jinhi&m, Rtslik©; hoy el Fmmesm© ó 
pis'óísJke. Rio pequeño de Italia tributario 
del Adriático, Eeparaba laGalia Cisalpina de 
la Italia propia. Estaba prohibido á todo ge-
néral romano pasar este rio á la cabeza de un 
ejército para entrar en Italia; sin embargo, 
César lo pasó al franié del suyo, y e s t a t u é 
la manifestación deoíelva de rebelión centra 
gu patria y el pmicipia de la guerra c ivi l 
¡49 años ántes de Jesucristo),. 

Rübira (D. ANDEBS DE). Pintor espa? 
gol, natural de la villa de Esoacena del Cam.-
po; y discípulo de Domingo Martínez, en Se-
tilla. Son de su mano, ehxré otros, los , cua
dros de ía capilla del Santísimo de la colegia
ta de San Salvador; los lunetos de la iglesia 
del colegio de San Alberto, y la mayor parte 
del claustro del Carmen calzado de aquella 

Rubira .(D. JOSÉ DE). Pintor español, 
que nac-'ó en Sevilla por los años 174^ Era 
hijo de D. Andrés Rubira, con quien apren
dió los primeros rudimentos de su arte, y en 
el cual hnolera hecho •sorprendentes .progr©-. 
gos, si, muerto su padre cuando él tenia 13 
años, se hubiera sujetado á otro maestro. 
Unicamente se dedicó á copiar á Muril lo, con 
lo cual consiguió hacer algunos cuadros de 
bastante mérito. 

Eueda (G-ABRIEL DE). Pintor español, que 
vivia en Granada á principios del siglo x v i i . 
Tanto en esta ciudad como en la de Toledo, 
dejó mucha1-! y escelehtes obras, las cuales 
son muy apreciadas por los inteligentes. 

Ruña (DIONISIO FABRICIO). Llamado el GE
NERAL CARDENAL. Hombre de Estado napoli
tano; nació en 1744, murió en 1827 , fué teso
rero de Pío V I , que le nombró cardenal, á 
pesar de no se? sacerdote. De regreso á Ñ á 
peles, fué uno de los adversarios de Acton, 
sublevó la Calabria contra los franceses (1795), 
les quitó la ciudad de Népol. s con él socorro 
de los rusos y ejerció allí crueles venganzas. 
Sin embargo, en 1805 desaprobó una nueva 
guerra contra los franceses, por cuyo motivo 
cayó en desgracia.—Es preciso no confun
dirle con otro Ruffo (Luis), que naeióen San 
Oaofreen 1750, murió en 1832; fué también 
cardenal; pero psrfcenacia á otra familia, á la 
de los Scilla; fué arzobispo de Nápoles, de
mostró mucho ultramontaaismo en el reina
do de José Bonaparte, se declaró por poco 
tiempo en favor de la Constitución de 1820, 
psro no tardó en desaprobarla y defendió la 
política de Fernando I . 

Rufo (D. JOSÉ MARTIN). Pintor español, 
natural del Escorial, y uno de los mejores ar-

XOMO I I I . 

tistas del siglo x v m . Entre otras de las_obras 
que ejecutó, se citan con elogio los lienzos 
de la vida de San Juan de la Crnz, que pintó 
para el convento de carmelitas descalzos, y el 
retrato de Fernando el V I , que hizo para el 
monasterio del Paular, los cuales son muy 
apreciados por los inteligentes. 

Rufo Festo dSasToRüFO^ Historiador l a 
tino que vivió'hácia el año 370 de Jesucris 
to. Fué cónsul. Se le deben: 1.° «De historia 
romana libellus, titulada también: Brevia-
r ium rerUm gestarum populi romani. 2.° De 
regionibus urbis RomEC,» especie de ca tá
logo de los monumentos de Roma : publica
das ambas por Munich, Hannover, 1815. 

KuimníJte (PEDRO) . Natural d e Zaragoza; 
compositor que en el primer tercio del siglo 
xvn era maestro de capilla de los archiduques 
Alberto é Isabel, gobernadores da los Países-
Bajos. Consérvase una obra de Raimonto, 
publicada en Anvers en 1614, que lléva por 
título «El Parnaso Español de madrigales y 
villancicos, á cuatro, cinco y seis voces.» An
tonio cita dos libros de este autor, de misas, 
motetes y lamentaciones Algunos escritores 
estranjeros han confundido á este músico es
pañol con Pedro de Laure, natural de los Paí
ses-Bajos, que falleció á fines del siglo xv. El 
anacronismo no puede ser más palpable. 

Raiter (MICHEL ADRIANO DE). Célebre 
marino inglés; nació en 1607 y murió en 
1676. Empezó su carrera siendo grumete y 
llegó á mandar como viGealmirante Jas es
cuadras enviadas contra los españoles en 
1645, y contra los ingleses en 1652: derrotó 
á los corsarios berberiscos y á los suecos, 
cubriéndose de gloria en las campañas con
tra Inglaterra y Francia, pero vencido de
lante de Catania, fué á morir á Siraousa do 
resultas de sus heridas. 

Ruiz (HIPÓLITO), Era natural de la villa 
de Balorado é hijo de labradores, aunque em
parentado con los condes de Lerena. Nació ' 
en el año 1754, fué boticario y botánico afa
mado por sus penosos viajes é importantes 
trsbíijos, y murió en el año 1816, hallándose 
en Madrid. Débense á Ruiz esclupiva.mente 
várias Memorias, la mayor parte publicadas 
con las de la real Academia médica de Ma
drid, en el año 1797, • aunque también Se ha
llan en un opúsculo titulado : «Disertaciones; 
sóbre la raíz de la Ratanhía, da la Ca agúala 
y de la China, y acerca de la yerba llamada 
Canchalagua,» que fué impreso en Mad rid en 
el año 1796, y existen ademas sueltas las Me
morias sobre cada una de las tres produccio
nes vegetales primeramente nombradas, ha
biendo sido reimpresas en distintos años. Se
paradamente publicó Ruiz una «Memoria so
bre las virtudes y usos de la planta llamada 
en el Perú Bejuco de l a estrella,» como tam-
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hiau i^tt'á «Memoria de las.virtude^y usos dé 
la raíz de la planta Uamádá TállHoy en el Pe
rú , ámbas impresas en Madrid en el año 1805.» 
Antes había dado á luz el opúsculo titulado: 
«De vera fuci natantis fructificatione,» cuja 
impresión fué hecha én Madrid en él año 
1798, y en diferentes ocasiones sostuvo polé
micas de acuerdo con su pariente Gómez Or
tega y ocultando ó no el nombre. La «Qui-
nologi;: » y el«Prodrumoe» déla «Flora» die
ron lugar á ellas dentro y también fuera de 
España, Zea defendió los principios de su 
maestro Mutis en lo relativo á las Quinas, y 
Cavamiles, no sin razón, criticó algunos üe 
los géneros publicados en el «Prodromus,» 
siéndo á ello provocado por escritos anterio
res relativos á la «Monadélphia, que, á pesar 
de ser anónimos, seyeia claramente haber s i 
do redactados por Éuiz é inspirados por los 
celoá áéGómez Ortega, éntónces primer pro
fesor delJardin botánico de Madrid^ celos 
ocasionados por la creciente reputación de 
Cavaniíles. Hay una «Respuesta» de Ruiz á 
la impugnación del «Prudromús,» la cual se 
imprimió en Madrid en el año 1796, y se ha
ya inclusa, con otros escritos semejantes, an 
la «Colección de papeles sobre controversias 
botánicas,» publicada en el mismo lugar y 
año por Cavaniíles. También respondió Ruiz 
en una «Epístola» á las dudas de Antonio 
Lorenzo de Jussieú sobre los géneros de la 
Flora peruviana, como puede verse en el to 
mo M de la misma y al fin del «Suplemento 
á laQuinóíogía.» Como quiera, es indudable 
que Ruiz y ios demás botánicos españoles, 
amigos ó adversarios suyos, hicieron emi
nentes servicios á la ciencia, y los nombres 
de unos y otros siempre deberán, recordarse 
honorífica y respétuosamenté. Ruiz era el 
hombre verdaderamente activo é inteligente 
entre los que tomaron parte en la formación 
de la Flora del Perú y de Chile; frutos de su 
celo y buena dirección fueron el , descubri
miento de centenares de plántas nuevas, las 
descripciones y dibujos de algunos millares 
de especies, la adquisición de más de cien 
cajones de productos naturales y de un n ú 
mero no insignificante de plantas vivas. Dejó 
varios escritos inéditos, y principalmente los 
destinados á la Flora, que trabajaba, así co
mo Un herbario pf ópio, que pasó á ínanos es-
tranieras, 

Ruiz (JUAN), Se ignora su patria, pero se 
cree que nació en Guadalajara y fué árcipres-
te de Hita , vilia distante cinco,leguas de 
aquella ciudad. Compuso sus poesías por los 
años de 1343 en el reinádo dé D. Alonso . 'XI . 
Los tradUcíórés de, la Historia de la l i teratu
ra españqfá dé F , Boútérwel', dicen que estas 
poesías se coa^ervaróa en tres éjempiares es-
«jritbiS QÜ papel, uaó de los cuales se halla «n 

la librería déla.sania iglésia de Toledo, y ¿Ó" 
lo cóntiéne fragmentos ó retazos desordena^ 
d o s de dichas poesías. E l otro se guardaba 
entre los manuscritos del colegio m a y o r déi 
San Bartolomé de Salamanca, que aunque es 
el mejor, también se halla defectuoso, y el 
tercero perteneció sucesivamente á D . Beni
to Martínez Gómez Cayoso, archivero dé la 
primera secretaría del despacho d é Estado, á 
D.Francisco Javier de Santiago y Paloma
res, oficial segundo del archivo de la misma 
secretaría, y á D . Tomás Antonio Sanches, 
bibliotecario; pero áun con estos tres códices 
no se pueden completar .las poesías del arci
preste. Las que inserta D. Tomás Sánchez 
en su colección ascienden á 283, y la major 
parte s o n satíricas y amorosas, Enunciando 
los títulos de muchas la libertad con que es
tán escritas; también tiene algunas religio
sa? ó sagradas, y otras pueden pasar por filo-
sóficas, 

Ruis (JUAN). Platero español del eiglo 
zv i , j uno de los artífices más acreditadoB de 
aqueUtiempo. Entre otras de las diferentes 
obras que ejecutó con gran maestría é inteli
gencia, son muy elogiadas por los inteligen
tes la hermosa custodia que trabajó para la 
catedral de Jaén; la de la colegiata de Baza; 
la del convento de San Pablo de Sevilla, y 
otras para diversos templos. 

Buis Cirijffln (FEANCISGO). Escultor espa
ñol, que vivia en Sevilla á E L e d í á d o s deí si
g l o xvn , y fué uno de los discípulos más 
aventajados del famoso Alfonso Martinez, H i 
zo muchas é interesantes obras para diferen
tes iglesias de aquella ciudad y su arzobispa
do, mereciendo especial mención la Virgen 
de los Dolores, los cuatro Evangelistas y ios 
ángeles que sallan en Semana Santa del con
vento de la Merced; y un San José que hizo 
para el mismo convento. 

Ruiz González (D. PBDEO). Pintor es
pañol; nació en Madrid por los años 1633, y 
tuvo fama de escelente pintor. Entre sus 
obras se hallan cuatro retratos de cardenales 
de cuerpo entero,, que pintó para la iglesia 
de San Isidro el Real, y se colocaron en la 
sacristía : el martirio de San Ser apio, y al
gunos retratos para el convento de la Mer
ced; el nacimiento del Señor, San Antonio 
Aba.d j San Blas para la parroquia de San 
Justo; el entierro de Cristo para la sacristía 
de San Ginés; el tránsito de San José, para la 
enfermería de ' l a Orden Teicera de San Fran
cisco; un cuadro que representa la procesión 
del Santísimo Sacramento, para la iglesia de 
San Luis; y otros muchos para diferentes 
templos, todos firmados por ,élr 

Rui.* r<M . Pera! (D. .TOHCUATO). , Kscm-
tor espafiol, natural da Granada,, Sus prinsV" 
paiea obras las hizo en esta dudad, y so» 



toiy ajMfec.iaáaB pof loe inteligeates. Tales 
spn 1» estatua de San José, que hizo p&va el 
altar major de su iglesia; la de San Miguel 
para la qolegiata del Salvador; y_ la de la V i r 
gen de los Dolores para la iglesia de San Fe
lipe Neri. Son también de su mano los bajos-
relie?68 y adornos de la sillería del coro de la 
jjatedral de Güadix j la estatua de San A n 
drés que bizo para esta,iglesia. 
. Ruis de ia Iglesia (FRANCISCO IGNACIO). 
Pintor español; nació en Madrid, á mediados 
del siglo xvu , y fué uno de los mejores dis-
cípulos de Francisco Camilo j D, Juan Car-
reño. Pintó muchos j escelentes cuadros, 
paereciendo espacial mención la Asunción j 
Coronación de Nuestra Señora de las Kieves, 
dé la iglesia de Santo Tomás, los ángeles y 
adornos de la bóveda, y un Santo Tomás én la 
puerta del Sagrario; una Concepción para el 
hospital; la bóveda de la capilla de los Reme
dios, en San Grinés; y otras muchas obras que 
hizo en diferentes l^rnplos. 

Ruis Seriaras (JUAN) Pintor español del 
siglo xvn i . Entre las principales obras que 
ejecutó esté distinguido artista, se citan con 
elogio los cuadros,que pintó para los conven
tos de San Agust ín , San Francisco y Orden 
Tercera de Sevilla, por los cuales mereció, el 
aprebio y consideración de sus comprofe
sores.. 
, Eumiantes (ANIMALES) . Los lumiantes tie-

aejila facultad de volver á su boca los alimen
tos para masticarlos nuevamente, á lo que se 
llama rumiar; son mamíferos ungulados, de 
digestión anormal y estómago compuesto; 
este se halla dividido en cuatro senos ó cavi
dades que reciben los nombres de panza ó 
herbario, bonete ó redecilla, libro y cuajar. 
Estos dos últimos son verdaderos estómagos 
digestivos, los otros dos sirven para la ma-
ceracion de las yervas, que en la rumia caen 
divididas á la panza, pasan al bonete, de 
donde por el es ófago vuelven á lá boca. En 
la boca son trituradas de nuevo, cayendo se
gunda vez en un estado pastoso por el tubo 
esofágico al libro ó tercer estómago, en cuyo 
e«t(Jmago se mezclan con las sustancias lí
quidas que á él y al siguiente llegan, verifi
cándose en ellos la verdadera digestión. La 
Mayoría de los rumiantes no tienen incisivos 
en Ja mandíbula superior, y todos se alimen» 
tan de yerbas ó de hojas. 
^ Lo? rumiantes se dividen en dos familas: 
f..? Rumiantes inermes; 2.a Rumiantes ar
mados. 

A l a primera familia corresponden los ra
biantes que tienen 6 ú 8 dientes en la man
díbula inferior, y carecen de cuernos; com
prende dos tribus: 1.* Los camellos. 3.a Los 
almizcleros. 

A. la seguada famila Qomspoádea los ra» 

miantes que,tienen asías ó cuernos, óuya xa-
mil ia compréndelas tres tribus siguientefe: 
1.» Caducicórneos. 2.8 Pelicórneos. 3.* T u b i -
córneos. 

Los rumiantes dé la primera tr ibu tienen 
astas que se caen en épocas determinadas, 
como sucede á las especies ciervo, gamo ó 
paleto, y corzo Los comprendidos en la se
gunda tribu tienen cuernos persistentes c ü -
biertos por la piel pelosa de su cabeza, como 
la girafa, y á la.tercera corresponden todoa 
aquellos cuyos cuernos son mazizos ó hueso
sos, Cubiertos por un tubo córneo, tales son 
la gacela, la gamuza, el toro, la cabra y la 
obeja. 

Ruñes . Caracteres de que se servían an t i 
guamente los escandinavos (Dinamarca, Sue-
cia, Noruega y Alemania septentrional): fue
ron, según unos, anteriores á nuestra era, y 
según otros, datan solamente desde el s i 
glo i x después de Jesucristo. E l alfabeto r ú 
nico no tiene más que 16 letras ; se forman 
de unas barras horizontales y verticales: a l 
gunas se asemejan á las letras de los roma
nos. En Suecia (provincia de Upland y la 
isla de Grottland), y en la América del N . , se 
encuentran piedras rúnicas, llenas de estos 
caracteres. Se conjetura que los ruñes se de
rivan del fenicio, y que fueron introducidos 
por los navegantes de Fenicia, que penetra
ron en el Báltico. Los sacerdotes acabaron 
por reservarse el conocimiento dé los ruñes. 
Con el tiempo se emplearon en las operacio
nes de la magia y hechicería. 

Ruhjet-Sig. Rey de Labore; nació en 1762 
en .Labore , de una tr ibu oscura ; murió 
en 1839 ; se dist inguió en muchos combates 
contra los ingleses; eligiéronle jefe sus com
patriotas; hápia 1800 logró sustraer á su 
país de la dominación inglesa, y se hizo en 
poco tiempo dueño de .una vasta nación, que 
abrazaba el Pendjab, el Multan, la Cachemi
ra 5 el Pejchawer, y una parte del Afgha-
nistam. Recibió;en sus.Estados á los genera
les franceses Al la rdy Ventura, que discipl i
naron sus tropas, las organizaron á la euro
pea, y los aseguraron la victoria. Después de 
la muerte de Rungat-Sig, su imperio llegó á 
ser el teatro de guerras intestinas. 

Rur ik . Fundador del imperio ruso, era 
un jefe de Váreges (pirata de las orillas del 
Báltico). Llamado en 850 por los habitantes 
de Novogorod, les prestó auxilio contra Unos 
vecinos que á Cada instante los robaban, pe
ro se apoderó bien pronto de la suprema au
toridad, y sujetó á los que habiaido á defen
der. Estendió su dominación á Polotsk, Ros
tov, Mourom etc., y tomó el título de ^ran 
príncipe 6 gran duque. Murió en 879, dejan
do á su hijo Igor bajo la tutela de su pariea-. 



te Oleg". La dinastía de Kur ik ocupá el trono 
de Rut/ia hasta fines del siglo x n . 

Eusla (IMPERIO DE). Confina al N . con el 
mar Gracial, al E. con el Asia, al S. con la 
Turquía j Austria, y al O. con Austria, Pru-
sia, el m a r Báltico y la Suecia. Tiene la i n 
mensa estension de 150.000 leguas cuadra
das, c o n una población de más de 60.000.000 
de habitantes. 

La Rusia, ademas des 45 provincias que 
constituyen la Rusia propia, comprende el 
gran ducado de i ^ m t ó w c ? ^ al N , O., las pro-
T i n c i a s del Cáucaso y la Gircasia al S. E. , el 
e' país de los Cosacos del Don y la Georgia al 
S., y el reino ^Polonia al O. 

Los rios principales son el Kara, el Ural, 
el Volga, el Don, el Nieper,el Vístula, éí 
Beresina y el Damhio; los lagos el Ladoga, 
el Onega, el Peipus; los montes los Urales. 

E l gobierno es una monarquía absoluta, 
cuyo jefe toma el título de Czar 6 A u t ó 
crata de todas las Rusias; la religión mas 
estendida es la cismática griega, aunque hay 
bastantes católicos, especialmente en Polo
nia. Tiene un ejército de 500.000 hombres y 
la marina unos 100 buques mayores. 

Rusia produce principalmente cereales, y 
muy buen maderaje; comercia en pieles y 
tejidos; tiene abundancia de metales en sus 
minas. 

San Petershurgo, sobre el Neva, capital del 
imperio; ciudad industrial con mucho co
mercio; 500.000 habitantes.—Cronstad, Her-
singorf. Abo y Vasa, puertos en el Báltico, lo 
misaio qne Miga g Meiel.—Ulea burgo y V i -
burgo, en la Finlandia.—Árkangel, puerto en 
el mar Blanco.—En el centro Moscou, vati.-
gua capital. ~ Jaroslamy Vladtmiro, ciudades 
ricas,—En el O. Varsovia, capital de Polo
nia, á orillas del Vístula; 150.000 habitantes. 
•—Lublin, ciudad comercial, y Krew, sobre el 
Beresina.-—Al S. Odesa, Kerson Sepastopol 
en l a Crimea, todos puertos en el mar Negro. 
— Tifiis y Hlrivan, en la G-eorgia.—Al E. ^ í -
tracan, en el Caspio.—-Oí'fiWíS^o, plaza fuer
te, y Perm, cerca de las minas de su nombre. 

Rusia posee en Asia la Siberia y el Cáuca
so, y en América la iBtó? Americana. Vohlz.-
cion, 6.000.000 de habitantes. 

E l Estado más vasto del globo; se estiende 
por Europa, Asia y América, desde los 15° 
10' de long. O., y desde los 38° 40' á los 81 
de lat. N . 

En Rusia se hablan por lo ménos 30 len
guas; el ruso mismo no es más que un dia
lecto del eslavo; la lengua y literatura fran
cesa gozan allí de gran favor. La religión 
cristiana griega no unida, es la. dominante 
en Rusia {el Czar es el jefe de ella desde Pe
dro el Grande); también hay griegos unidos: 
pe toleyan todos los cultos. E l gobierno es 

monárquico absoluto; el soberano sé llami, 
Czar y emperador (algunas veces se denomi
na autócrata para indicar la plenitud de su 
soberanía). La aristocracia goza de gran po
der, especialmente en sus Estados: todo cam
pesino es siervo del señor del terreno á no 
haber sido emancipado espresamente (en el 
dia las exenciones son muy frecuentes); los 
señores se llaman boyardos. E l ejército as
ciende á 900.000 hombres, del que una parte 
forma colonias militares; la marina rusa ha 
tomado mucho incremento desde hace siglo 
y medio, época en que fué creada por Pedro 
el Grande. La civilización no está general
mente difundida en Rusia; varía según los 
países, las latitudes, las posiciones, etc.; las 
ciencias, las artes y las letras sólo florecen 
en algunas ciudades. E l S. y el O. están por 
lo general más poblados, más fértiles y más 
ricos; pero en cuanto se pasa á Moscou y el 
Volga, los pueblos y aldeas son ya más ra
ros; no se encuentra agricultura, y sólo se 
ven llanuras estériles, praderas con poca 
yerba y desiertas, nieves y animales con bue
nas pieles. La Rusia asiática (Ó Siberia) no 
tiene más habitantes que salvajes desterra
dos y los que los custodian. Un frió horrible 
reina en las tres cuartas partes del imperio 
durante nueve meses del año, y después le 
sucede un verano muy corto y cálido. En 
el S. el clima es templado, suave y áun ca
liente en Besarabia, en Tauride y en Arme
nia. E l terreno varía mucho, y según las lo
calidades, dalas producciones más diversas. 
E l lino de Curlandia y de Livonia es mag
nífico; la Ukrania es una de las regiones del 
mundo más fértil en cereales: bosques i n 
mensos cubren la mayor parte de las proTin-
cias, y suministran en abundancia resinas, , 
brea y escelente madera de construcción; el 
ruibarbo y otras plantas medicinales crecen 
hácla el mar Caspio y á la entrada del Asia: 
la Tauride, la región Cascasica, Astracán, etc., 
tienen frutas esquisitas y muy buenos vinos. 
E l armiño y la marta dan en abundancia 
pieles de un subido precio: las nutrias y las 
focas son muy comunes en las costas. La in 
dustria, aunque inferior á la de la Europa 
occidental, es muy activa en varios puntos. 
Antes de Pedro el Grande, la Rusia fabrica
ba y esportaba muchos artículos, como cue
ros (notables por su olor aromático), lanas 
para velas, cuerdas, cuchillos, velas ¡para 
alumbrarse, y jabón: en el dia reúne á estas 
artículos otros muchos (cabial, cola de pes
cado, aceite, aguardiente de grano, carruajes, 
joyería, platería, armas, cerragería, fundi
ciones, vidrio, loza, papel, cachemiras, pa
ños, algodón, eto). La Rusia, posee muchas 
i^inas que ocupan un gran número de obre
ros: en 1820 se han descubierto el IJrai 
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criadero^ de oro y de platina. E l comercio 
interior tiene bastante animación; el esterior 
es inmenso, y se haee por las ciudades ma
rítimas, como Odesa, Riga y Arkang-el, ópor 
tierra con la Europa occidental, y también 
con la India y la China (por los Bukharos). 

Los antiguos no conocieron más que el 
gur de la .Rusia, que comprendían vagamen
te en las regiones llamadas Sarmacia y Es-
citia, y en donde colocaban ademas üe los 
sarmatas, á los roxolanos, iazigos, agathyr-
gos, hippomolgas, cimerianos, tauros, meo-
tas, etc. Desde los primeros siglos del impe
rio romano, los esclavos, habitantes p r i m i 
tivos de la Rusia septentrional, invadieron 
todo el país. En el siglo m del imperio, los 
godos sometieron casi todos los pueblos com-

firendidos entre el Báltico y el mar Negro, y 
¡mdaron entre el Niemen, el Dniepr, el V o l -

ga y el Don un vasto imperio que contenia 
la Rusia europea. Este imperio fué destrui
do en 376 por los hunos, y la Rusia meridio
nal faé por espacio de cuatro siglos el paso 
de los bárbaros del Este, y teatro de perpe
tuas fluctuaciones. Los hunos, los hálanos, 
los búlgaros y los khazaros se establecieron 
«i ella, y fueron arrojados sucesivamente? Sin 
• nbargo, háoia el siglo v i , se fundaron algu
nas ciudades, particularmente Novogorod la 
Grande y Kiev. Por úl t imo, hácia 863 apare
cieron los jefes Yaregos, de los que uno sóio^ 
Rnrik, fundó un Estado duradero: reinaba en 
Novogorod, su posteridad se estendió ráp ida
mente por una parte de la Rusia meridional 
y por la Galitzia, se estableció en Kiev, hizo 
temblar á Constantinopla, y se elevó al más 
alto grado de prosperidad, en tiempo de V l a -
dimiro el Grande (que introdujo el criatianis-
mo entre los rusos en 988) y en el de laros-
lav I , Pero dos costumbres funestas (la ma
yor edad y los infantazgos ó heredamientos) 
desmembraron continuamente el territorio, 
y produjeron guerras civiles. Ademas de 
Kiev, que entónces era la verdadera capital 
del imperio y la residencia del gran príncipe, 
existían otros muchos principados goberna
dos por descendientes de Rurik (Novogorod, 
Polotsk, Smoiensko, Tchernigov, Pereiaslav, 
Tmoutarakan, Halicz, Tver, Yladimir ó V l o -
dimierz, Souzdad, y por último Moscou fun
dada en 114=7). A l mismo tiempo continuaban 
las invasiones orientales, y se vió llegar á 
los petchenegos, los outsas ó pelovtsas y los 
mogoles. Estos, mandados por Tonohi, atra
vesaron el Volga en 1224, conquistaron una 
parte de la Rusia meridional y fundaron el 
gran impprio de Kaptehak ó de la Horda de 
oro. En 1240, Batou, hijo de Touchi, tomó á 
Kiev; la Podolia, la Volhinia y la Galitzia 
Oíieüíal ge I@ sometieron bien prontos y io^ 
^?fpip©| I f l lfostl? l | f p | 0 1 i fié? Í1P 

vasallos. E l d« Moscou fué el que únicamen
te tuvo entónces el título de gran príncipe» 
Novogorod, que habia ya tratado de hacerse 
independiente, se erigió várias veces en re
pública, y de hecho no obedecía más que 
muy rara vez al gran príncipe de Moscou, 
pero pagaba tributo á los mogoles. Esta es
clavitud de los rusos duró en toda su fuerza 
150 años (1240-1389) . Las guerras civiles de 
los mogoles y de los tártaros, y las conse
cuencias de las conquistas de Tamerlan, a l i 
geraron el yugo; pero Moscou fué todavía 
amenazada y saqueada más de una vez, y 
hasta 1481 no libertó á la Moscovia e l gran 
Ivan I I I de la opresión de los tártaros. Este 
mismo príncipe acababa de someter á Novo
gorod, Pskov, la Biarmia, y de reunir un 
gran número de principados, entre ellos la 
biberia; poco después agregó también el O. 
de la Siberia, Sus sucesores, Vasili l V é l v a n 
I V , estuvieron siempre en guerra con la Po
lonia, los caballeros teutónicos y la Suecia: 
conquistaron á Kazan y Astracán, pero Ivan 
hizo inútiles esfuerzos para adquirir la L i v e 
nia. En 1398 se est inguió la dinastía de R u 
r ik , y subió al trono por medio de la usur
pación Boris Godounov: de aquí provino un 
período de turbulencias (1705, etc.), en el 
que la Rusia, que se disputaban los polaco? 
y lo» suecos, se vió muy próxima á sucumbirfc 
la elección de Miguel Romanov (1613) puso 
término á tantos males. La Rusia í'ué cicatr i
zando sus heridas poco á poco en tiempo de 
aquel Czar y de sus dos sucesores, y recobró 
la Siberia de que se habian apoderado los po
lacos. Pedro el Grande (1682-1725) prosiguió 
aquella obra: apoya á la Rusia en el Báltico,, 
el mar Caspio y el mar Negro ; funda á San 
Petersburgo, ve declinar la Polonia, quebran
ta el poderío de la Suecia, y se mezcla en la 
política general de la Europa. Esta prospe
ridad se detiene, pero sin retroceder, en tiem
po de sus sucesores, los cuales, desde 1762 
son príncipes de Holssteen-Gottorp, y sólo 
pertenecen ya á la de los Romanov por alian
zas ó enlaces^ pero Catalina I I (1763-1796) 
eleva á la Rusia al más alto grado de esplen
dor, conquista la pequeña Tartaria, la L i -
thuania, la Curlandia, el Cáucaaoy obtiene 
la mitad de la Polonia (por las particiones de 
1772 y 1795). su hijo Paulo I entra en la coa
lición contra la Francia, y envia sus ejérci
tos hasta la Suiza (1799). E n el reinado de 
Alejandro I , á pesar de una lucha continua 
con la Francia (interrumpida únicamente por 
la paz de Tilsi t , 1807), á .pesar da la espedi-
cion de 1812, en la que Moscow fué entrega
da á las llamas por los mismos rusos, se au
mentó el imoerio con la Filandia, la Botnia 
oriental, la Besarabia y la Georgia: en 1815 
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Gran Polonia (que la Francia había tomado á 
la Prusia para formar el gran duéado de Var-
sbvia, y de que solamente se devolvió un ter
cio á la Prusia en 1814), y formó de ella el 
reino de Polonia. Nicolás I ha agregado á es
tas conquistas la Armenia persa, j ademas 
algunos países hácia la embocadura, del Da
nubio: sus ejércitos vencedores de la Turquía 
hubieran atravesado el Bal kan j dirigídose 
sobre Constantinopla (1829), sino lo impidie
ra la intervención de las potencias euíopeas: 
sin embargo, debilitó considerablemente el 
imperio turco, contribuyendo á la indepén-
deñoía de la Grecia (1820-26), j emancipan
do casi enteramente la Servia, la Valaquia 7 
la Moldavia, que se han colócado bajo su pro
tección: por último ha visto á aquel imperio 
precisado á entregarse á su voluntad por el 
tratado dé Unkiar- Skelessi (1833). Hace ya 
años que la Rnsia ha llegado á ser la potea-
oiá más poderosa de Europa. No tiene más 
tjuidado que el de conservar ó estehder sus 
Conquistas y de reprirai? las sublevaciones d@ 

los puabloí que sufren mu i^apatianeia g 
yugo. 

K u t h . Mujer moabita; según los Thal-
mudistas, era hija de Eglon, rey de los moa-
bitas. Se habia casado en primeras nupcias 
con un j ó ven israelita, llamado Mahalon, h i 
jo de Noemí. Habiéndose quedado viuda, s i 
guió á su suegra á Belén, y para subsistir, se 
puso á espigar en las tierras deBooz, rico la-i 
brador pariente de su difunto marido, y por 
medio de una estratagema, consiguió casarse 
con aquél. Fué madre de Obad, uno de los 
antepasados de David, La historia da Ruth 
se encuentra en un libro llamado el «Libro 
de Euth ,» que forma parte del Antiguo Tes
tamento. Ha sido escrita en verso porFloriaü. 

Rutiaer (DIEGO) . Bordador de imagina
ria español. Son de sa mano, entre otras co
sas, algunos dé los preciosos ternos que se 
hicieron para el convento del Escorial, y pav 
ra algunas otras iglesias, los cuales le a$re 
ditan de hábil é inteligente artiBÍi* 

S, Vigésima primera letra y décim^ gesta 
consonante de nuestro alfabeto. Hállaáe esta 
letrá en muchas abreviaturas da los antiguos 
romañosjS'. O. «Senatus cónsultum; S.D. Sa-
íatein dicit; S. P. R. Senatus populusque ro-
manns.» Es ademas abreviatura de Señor, 
San, Santidad; de su en los tratamientos, có
mo S. M . , Sa Majestad; S/ A . , su alteza; 
S.' S., su señoría; S. B. , su esoelenqia; lo es 
también de Sar y de silencio entra los an
tiguos. Como signo numérico valia 90 y con 
una tilde encima 90,000. Sola ó en unión con 
ptra S 7 cruzada con una raya horizontal 
désignába entre los yomaÚQS,septentrional ó 
séxtercios. La letra S ora la señal da las mo
nedas acuñadas én Reims. En la música es
crita esta letra sola en la parte recitante de 
un concierto, significa solo. Los comercian
tes emplean la letra para significar en abre
viatura su, como su cuenta. En farmacia 
significa suficiente cantidad, 

S. Letra del alfabeto qua suele rapr^sep-
íar una suma. Fsaso también corao signo de 
Intsgraqion, 

En la aumeracipn griega la # (sigm^| falm 
doscientos con un acanto en la parte supé'» 
rior, y dosoieátos mi l con un acento en la 
parte inferior; y én la hebrea (samec) sesenta'. 

Síía de Mhranáá. Poeta portoguá| ; nBCíÓ 
en Cbimbrá en 1495 de una noble y rica fa
milia, estudió primero jurisprudencia, y des
pués se entregó esclusivamente' á su gusto 
decidido por las letras. Visitó la España la 
Italia; á su, regreso fué muy bien recibido 
en la corte del rey de Portugal Juan 11, y mií* 
rió admirado de sus compatriotas en 1558' 

. Compuso sonetos, pastorelas, y dos comedias 
I á imitación de las antiguas, «Lps ésíranJéroB 
I y los villalpandios.» Sus obras se réuniero^ 
| a imprimieron en Lisboa en 1595^ 
| Saadl. el primer poeta persa; nació en 

Chjraz hácia 1195, y murió,"según sé dice, 
f en 1296 á la edad de 102 años. Pasó astudian-
1 do la tercera parta de su vida, otro tercio "de 
| ella viajando y en el ejéréitó, y él último 
I el retiro. Habia hecho 14 meses l a perégrtf 
í nación de la Meca, combatido á tós sectarios 
' de.'Bralima en la ludia y á l o s 4>istisnt)sea «1 



^ j j a menor, y_ h?,bia caído en man®s de los 
.francos e n Biña, los oaaies |?> Qbljg-ax-os?. , á 
trabajar on las foríifipaoipnes d? .Trí^pí i , Se 
llenó de gloria durante su yida. Existen de él 
tárias obras: «Gralistaa» (jardin de las rosas), 
colección en prosa j verso de preceptos mo
rales 7 políticos, apólogos, anécdotas, ep í -
gracnas, etc.; e l «Bostan» (jardin ds las f r u 
tas), en verso, que comprende 10 libros ó 
cantos; es una coleccion del mismo género de 
la anterior; pero más severa en cuanto á los 
principios religiosos: el «Pend-Isfameli> ó l i 
bro de los consejos, poema moral; «Los con-
aejos ó los re j e s , » obra en prosa. 

Saavedra Fajardo (DON DIEGO DE) . Sa
bio sacerdote español; nació e n la villa de 
Algezáres, e n el reino de Murcia, el 6 de m a 
to de 1584* murió en 24 de agosto de 1648. 
gas padres D. Pedro Saavedra y doña Ma
riana Fajardo fueron de familias esclareci
das. Es tudió Saavedra l a jurisprudencia en 
Salamanca, y siendo después condacorado 
con é l hábito de la órden de Santiago, pasó á 
Soma donde principió su carrera eclesiásti
ca y política. Sirvió de secretario de la cifra 
én aquella corte a l cardenal Borja, embaja
dor de España, á quien acompañó con el 
ínismo empleó al vireinato d e Ñapóles y á dos 
feónelaves. En premio d e sus servicios obtuvo 
naa Canongía en la metropolitana de Santia
go, y fué agraciado con el t í tulo de secreta
rio del rey. Más adelante fué agente d e la 
nación española e n la corte de Roma, de allí 
pásó con e l carácter de ministro d e España á 
várias cortes, y en todas se dist inguió por 
sus'profundos conocimientos en política. En 
premio de sus eminentes servicios se le con-
I r íó una plaza en el Consejo Supremo de I n -
liaa, y en 1643 asistió como plenipotenciario 
a l famoso Congreso de Munsíer y Ósnabruckj 
éh el cual debia tratarse de la pacificación 
general de Europa; pero mediaron várias 
Contestaciones, y D . Diego Saavedra tuvo 
que retirarse en 1646 y regresó á Madrid, 
dónde fué nombrado introductor de embaja
dores, y luego camarista del Consejo de I n 
dias, de que ya era ministro. Poco tiempo 
después de haber obtenido estos nuevos ho
nores, falleció én el convento de padres reco
letos agustinos, én donde se habia retirado. 
D. Diego Saavedra adquirió el sobrenombre 
dé Tácito español por sus escritos. La prime
ra obra que publicó fueron: «Las empresas 
políticas, Ó idea de un príncipe cristiano po
lítico,»la cual se considera como obía^maes-
tra, diciendo D . Nicolás Antonio que e s t á ' l i -
iaada por las nueve musas. Ha sido traducida 
en i ' t a l i a ü O j ' C B francés y,otros idiomas.' Una 
da laa «bjorés édióioíiés qu^ 's© Bani'püblibá-
do en español es'la dé ••Madrid,. ' í * m t én S.0 \ 
SaavedrW 'escHbiá también «La répi'úblioa B - 1 

teraria,^ y por último la coroaa gátíea j m& 
triaca, 7 voaímeiaiss en 12.°' 

Sábado* del hebreo SASBATH. Eépo^p Ó 
descanso. Era entre los judíos el primer dia 
de la semana, durante el cual guardaban el 
reposo más absoluto. Los judíos modernos 
guardan todavía el sábado con el mayor 
rigor. Se llama año Sabático cada uno de los 
que formaba el sétimo entre los judíos. Aquel 
año no se Cultivaban las tierras, y se daba l i 
bertad á los esclavos. 

Sabat iní (FRANCISCO). Nació en Palencia. 
en 1722, donde estudió humanidades, filoso
fía y matemáticas, que le inspiraron una de
cidida afición á las bellas artes. Fué á Roma 
á estudiar arquireotura, en la que hizo gran
des progresos. Pasó después á Nápoles, don
de fué nombrado segundo director de la gran 
obra del palacio de Gaserta. Sin dejar este 
destino, le nombró el rey de Sicilia teniente 
de artillería, y le encomendó la dirección de 
várias obras que le dieron buena reputación, 
Yino á España en 1760, y entró en el Cuerpo 
da ingenieros. Ya era en él teniente coronel 
en 1763, y después fué coronel ingeniero de 
los ejércitos en 1766, brigadier ingeniero d i 
rector en 1772, mariscal de campo en 178L 
teniente general 'en 1790, y comandante é 
inspector general de ingenieros en 1792a 
Ademas de todos estos honores y distincio
nes, era académico de mérito de San Lúeas 
de Roma, individuo de la de los Arcades de 
aquélla capital, y arquitecto mayor del rey. 
De manera que fué el profesor más condeco
rado que se ha conocido en Europa y en la 
historia moderna de la arquitectura. Murió 
en Madrid en 19 de diciembre da 1795. Des
de que Sabatini l legó á España, empezó á ta
ñer á su cargo grandes y útiles comisiones. 
Trazó y dirigió la casa de porcelana que es-
tabá en el Buen-Retiro, la arquitectura del 
sepulcro de Férnando el V I ; el aumento de 
las obras del palacio nüevo, del de Aranjuez 
y del Prado; el empedrado de Madrid y l i m 
pieza de sus calles;, la reforma y variación de 
los planos del hospital general; hizo los de la 
Aduana, los de las puertas de Alcalá y San 
Yicente, los del cuartel de caballería^ y de 
otros varios edificios de la corte. Dispuso 
fuera de Madrid los caminos que van á Cas
t i l la y 'a l rea l sitio del Pardo;/trazó los con-
ysnt 33 de San Pascual en Aranjuez, de las 
comendadoras de Santiago en Granada, y la 
fábrica dé espadas én Toledo . Hizo los planos 
d® iapoblaoioa de San Cárlos, entre la isla de 
León y él arsenal de la Carraca, y de otras 
nmohss obras que ge consiruyeron en Espa
ña y'en América.-

Sabaof & i " ' Es • decir, en, habrao «de los 
ejéreitb's:»'palabra ^úe sa áñ^dé ' algunas ve
ces á l a da la divinidad «n las oracíonés. gg„ 



cadas de los libros santos Es tafíiMen el 
nombre de una divinidad, que según se dice, 
ciertos gnósticos adoraban bajo la figura de 
un asno, 

Sabathai-sevi, Falso Mesías; nació en 
Esmírna en 1625; era h'jo de un corredor de 
comerci©. Después de haber viajado por Tur
quía j Europa, fué en 1665 á Jerusalen, j con
trajo relaaiones de amistad con un judío l l a 
mado Nathan, que le reconoció públicamente 
por el Mesías, suponiéndose él mismo elPre-
c usrr, sedujo á un gran número de sus corre-
l i j j íonanos, y estuvo á punto de producir 
u n í révolación en Oriente; pero fué conteni
do e a medio de sus triunfoa, y encerrado en 
una prisión por órden de Kiuperl i , ministro 
de Mahometo I V . Conducido á presencia del 
Sul tán, confesó el fraude, abrazó el islamis
mo para librarse del suplicio, y llegó á ser 
un objeto de irrisión y desprecio. Murió i g 
norado en 1676. 

Sa1bí©is?ao. Culto de los cuerpos celestes, 
el sol, la luna y las estrellas. Tomó su nom
bre de los Sábeos, pueblo de Arabia (Yemeo), 
en donde tuvo origen. Esta especie de r e l i 
gión es muy antigua, se bailaba esparcida 
mucho tiempo ántes del cristianismo, no sólo 
en Arabia y en Egipto, sino en toda el Asia 
anterior, y especialmente entre los caldeos y 
los persas. En toda la América meridional 
reiriaba una religión análoga ántes de la con
quista de los españoles. Confundida ahora 
con otro grari número de religiones, el sa-
beismo sólo existe ya sin mezcla en algunas 
tribus aisladas. 

Sabslio. Heresiarca del siglo n i , de To-
lemaida, diseípulo de Noet: no veia en la 
Trinidad más que tres acciones diversas de 
un mismo principio, el cual crea, salva, y da 
la gracia. E l Sabeiianismo; contó muchos 
partidarios en Italia y Mesopotamia, y fué 
anatematizado por diversos Concilios, entre 
ellos el de Alejandría (281). 

SsíMduría (LIBRO DÉLA). Uno de los l i 
bros de la Biblia: se compone de dos partes; 
la una es un elogio de la sebíduria: la otra 
contiena reflexiones sobre los sucesos de los 
israelitas en el desierto, y sobre su idolatría. 
tSe le atribuye á Salomón, á Zorobabel, á un 
al Filoa, anterior á Filón de Alejandría. 

Sabma!* (RAPTO DE LAS). Rapto mandado 
ejecutar por Rómulo el año I V de Roma: se 
efectuó miéntras se celebraba una fiesta á que 
habia convidado á los sabinos. Rómulo queria 
perpetuar por este medio la colonia que ha
bia fundado, y vengarse de la negativa de 
los pueblos vecinos á dar sus hijas en matr i -
m o a i o á l o s romanos. Este insulto produjo 
una guerra, que terminó la mediación de las 
iniam'AS sabinas, qmj gjendo ya esposas d^ los 

SAB • 

los combatientes'y los reconciliaros ¿ Los ro
manos y los sabinos de Cures no formaron ya 
más que un sólo pueblo. David ha pintado el 
rapto dé las sabinas. 

gabimanos Escuela de jurisconsultos 
romanos, opuesta á la de los proculejanos: 
ten a por jefe á Masurio Sabino, discípulo 
de Cayo AteyoCapito. 

Sabino (AULO) . Poeta latino, contempo
ráneo y émulo de Ovidio. No conservamos 
de él más que tres Epístolas, que se encuen
tran en el Oñd io de los clásicos latinos de 
Lemaira. 

Sabino (MASURIO). Jurisconsultodeltiem.' 
po de Tiberio, discípulo de AtejoCapito; fué 
el primero que escribió las consultas, y el 
jefe de la escuela de los sabinianos. Los frag
mentos de Sabino se publicaron en Venecia 
en 1568 en^S.0—En tiempo de Vespasiano 
vivia otro jurisconsulto llamado Celio Sabi
no, al que ü lp iano cita con bastante frecuen
cia. 

Sabia. Así se llama en heráldica al color 
negro, y se graba con lineas perpendicula
res y horizontales muy unidas, formando un 
tejido. Simboliza áSaturno; los signos Acua
rio y Tauro; la tierra, el sábado, los meses, 
enero y abril , el diamante, el hierro, la pru
dencia, la modestia, temor, secreto, devoción, 
eontinanoia, recogimiento y el desinterés 
con que deben servir al príncipe religiosa
mente los que usan de este color. 

gab@ya SABAUDIAÓ.SAPAUDIA.EU Eladad 
media: antiguamente condado, después du
cado, y ea el dia una de las intendenciasge
nerales de los Estados sardos. Sus límites 
son: al N . ia Suiza, al O. la Francia, al E. y 
al S. el Piamonte y los Alpes: tiene 211(2 le
guas de N . á S., 18 del E. al O y 576.700 
habitantes. La capital es Chambery. El du
cado de Saboya forma ocho provincias; Sa-
boya propia (Chambery), Al ta Saboya, c iu
dades principales; si Hopital ó Albar t -Vil le 
y Conflans, Carouge (San Jul ián) , Chablais 
(Tbonon), Faucigni (Bonnevilie), Grinebrinó 
(Annecy), Marienne (San Juan de Maurienne), 
Tarentssa (Moutiersj, Es país muy montuo
so, y en él se encuentran el monte Blanco, el 
monte Genis, el pequeño S m Bernardo, el 
Buet, etc. Tiene sitios muy pintorescos, la
gos, aguas minerales, canteras de mármol, 
minas de carbón da piedra y yeso; se cria en 
este país mucho ganado, abejas y gusanos 
de seda. Su industria es poco considerable. 
Los habitantes, que generalmente SPU pobres, 
emigran en gran parta, y ejercen en Francia 
ó Italia los oficios de demandaderos, buhone
ros, desollinadoras de chimeneas y criados; 
su probidad es proberbiaL Son muy'apasia-
aados i «o patria, y regresan i ella en^ausñ" 
^ Igmm. w$¥Á$w> wim$9 PS^JIÍS» Be^.?8 



ilet, el cardenal G-erdil^ el pintorLaug-o, etc., 
eran saboyanos. La Saboya corresponde á las 
provincias que los latinos llamaban Alpes, 
GraiCB, Pennin£8, y se encontraban enellalos 
Allobroges, los Ceutroaes, los Nantuatas y 
los Veragros. E l nombre de Sapandia, de 
donde se deriva el actual, sólo data desde fi
nes del siglo v i . Después de haber formado 
parte del imperio romano y del de Cárlo 
Magno, la Saboya pasó en 888 á la domina
ción de Rodolfo, rey de la dorgoña tranpjü-
rana; la reunió al imperio germáuico Coara
do el Sálico, que la erigió en condado háoia 
el año 1027 en favor de Humberto da las 
blancas manos, tronco de los condes de Sa
boya; llegó á ser ducado en 1416.—En tiem
po del imperio francés, la Saboya, que estaba 
eatóoces incorporada á la Francia, formó el 
departamento delMon-LaBlanco, y toaa par
te del de el Cetman. 

Satecss de Maníes Barrera (DOÑA. OLIVA 
DEL). Natural de Alcaraz en el campo de 
Montiel, en la Mancha. Fué de sublime inge
nio y de gran penetración, hizo sus estudios 
privados llegando á adquirir tan profundos 
conocimientos en física, medicina, moral y 
política, que se atrevió á solicitar del conde 
de Barajas, presidente del Consejo de Casti-
tilla, que emplease su autoridad á fin de j un
tar los más sabios físicos y médicos.de Espa
ña, proponiéadosa convencerles de que estas 
dos ciencias qua se enseñaban en las escue
las iban completamente erradas. Fué la i n 
ventora de un nuevo sistema fisiológico, en 
donde establece, contra la opinión de todos 
los antiguos y la de los médicos de su tiem
po, que no es la sangre la que nutre nuestros 
Cuerpos, sino el suco nérveo derramado del 
cerebro, atribuyendo á sus vicios la causa de 
las enfermedades; y lo publicó con el t í tulo de 
«Nueva filosofía de la naturaleza del hombre,» 
no conocida ni alcanzada de los filósofos an
tiguos, la onal mejora, la vida y salud huma 
iia,M drid 1587 en 4.° Floreció en tiempo de 
Felipe I I . 

S*«chíraí (ANTONIO MAEÍA G-ASPAR) . Com-
poaitor»célebr0; nació en Ñapóles en 1786; 
rué discípulo de Duraata, se distinguió desda 
luego por sus obras dramáticas, principió á 
adquirir reputación en Roma, recorrió la 
Alemania, la Holanda y la Inglaterra con un 
éxito siempre creciente, que i íegóá su colmo 
en Francia. Merced á la protección de la cor
te, á la que le habia recomendado ©1 emps-
rador José I I , consiguió, á pesar de la oposi
ción de la Academia real de música, hacer 
que se representasen muchas óperas, de las 
cuales las mejores son: «Renaud, Dardano j 

.Sdipo.ea Colona;» sm embargo, ocupada la 
*tenoio.a píbl ipa eu las disputas de loa gln§-

SAC 
obras maestras en su justo valor. Saochini 
fué quizá el mayor maestro de su época. Re
unió el mérito de G-luck y da Piccmi; se le 
llamó el Racine de la música . 

Sasrameatales. Llámase así á los refor
mados, que separándose de la opinión de 
Lnteio acerca del Sacramento de Ja Euca
rist ía, no quisieron admitir la presencia real 
de Jesucristo que Lutero habia conservado; 
tales fueron Zwinglio, Cárlostadt, Decolam-
pade, Muncer, Stoik, Martin, Bucer y Calvi-
no. Esta diversidad de oposiciones dió lugar 
á una separación que estalló abiertamente 
desde el 22 de agosto de 1524, entre Lutero 
y muchos de sus principales adictos,-la:cual 
se llamó «guerra de los Sacramentales.» 

Saé ramen to (LEANDRO). Religioso car
melita, natural de Pernarabuco, que estudió 
en Coimbra, viniendo del Brasil, en el año 
18013 cuando tenia veinue y ocho de edad, y 
obtuvo en Rio Janeiro hácia 1815 una cátedra 
de botánica y agricultura en el Jardin p ú 
blico de aquella capital. Allí harvorizó LBAN-
JORO J>E SACRAMENTO, y fruto de suaescuraio-
nes son macbas plantas quepoeen el Museo de 
Hi&toria natural de Paris y la Academia de 
Ciencias de Munich. Tratáronlo A , de Saint 
Hilaire y Martins,: cuyos trabajos sobre las 
plantas del Brasil son muy conocidos. 

Sacramentes. Aunque la palabra sacra
mento tiene várias sigaificaciones, para los 
cristianos es «una seña! visible de la gracia 
invisible, instituida por Dios para la santifi
cación de los hombres.» Estos pertenecen al 
Antiguo Testamento, quefiguran lavenidada 
Jesucristo, ó al Nuevo, que representan su 
nacimiento; loa primeros estaban reducidos 
á la circuncisión, la comida del cordero pas
cual, y en los ázymos, las ofrendas y comida 
de las víctimas en los saerifieioa,, las pu r iñ -
eaciones y sacrificios espiaíorios: los del 
Nuevo Testamento instituidos por Jesucristo 
son siete; bautismo, confirmación, eucaris
tía, penitencia, estrema-uncion, órden y ma
trimonio. . _ 

Los sacramentos constan de señal sensible, 
esplicada por hechos ó palabras qua consti
tuyen, su materia y forma, y de una cosa in
visible aneja á las ceremonias que en ellos se 
usan. La materia y forma en un cuarto per
tenecen á la esencia del sacramento, depen
den de Jesucristo, y como de tradición apos
tólica son inmultables, aunque pueden variar
se las ceremonias agregadas' por la Iglesia 
para mayor solemnidad y esplicaqion más 
ámplia do aquellss. La forma es pura ó con
dicional, que se usa en los sacrataentos que 
no pueden reiterarss, cuando no constan «i 
©stáu ya conferidos, ó m duda de su valide?. 

•Las .cosas invisibles yepresestadss por los 



por aí mismo los sacramentos á todoe los que 
lo t reciben estaiado preparados para ello, y el 
carácter indeleble qué imprimen algunos de 
ellos, como el bautismo, confirmación j el 
órden, que no pueden por lo tanto reiterarse. 
Son necesarios los sacramentos para la sal
tación del hombre, unos absolutamente <5 «£• 
pessitate medü, como el bautismo indispensa
ble á todos, j la penitencia á los que bajan 
perdido la gracia recibida por aquel; y otros 
sólo necessiúdteprancepti, ¿o obligando todos á 
cada tino de los fieles, en cuyo número se 
comprenden los demás. 

Los ministros en los sacramentos han de 
ser precisamente hombres á quienes competa 
este cargo por autoridad divina 6 eclesiást i
ca; y aunque para administrarlos debidamen
te se requiere santidad en ellos, son válidos 
los conferidos por malos ministros. Deben 
tetier intención <5 voluntand deliberada de 
celebrar aquél acto, la cual puede ser actual 
si en el momento se piensa en lo que se está 
haciendo; vir tual si ántes de hacerlo se exa
mina con detención lo que va á ejecutarse; y 
habitual si sólo se obra por costumbre y sin 
prévia deliberación. Esta no sirve en los sa-
Craiiaentos; basta la virtual , procurando ejé-
eutar loque prescribe la Iglesia, y es efica
císima la actual. Si se administran por diver
sión, escarnio 6 pasatiempo, son nulos y de 
aisgun efecí». La Iglesia desde un principio 
ha estaplecido los ritos y ceremonias esterio-
ress, que suelen variar en algunas partes. 

S&criñer.im (GRAN), Ó GRAN SACERDO
TE. Jefe del culto entre los judíos; fué tam
bién el jefe supremo de la nación, desde ^el 
affo 166 al 40 ántes de Jesucristo, es decir, 
durante todo el período asmoneb. Desde este 
tiempo (166 ántes de Jesucristo) se usó el 
¿ombre de gran sacrificador con preferencia 
al de gran sacerdote.—SI traje primitivo del 
grátí sacerdote era muy rico: sus principales 
piezas eran el pectoral, la tiara y el efodo. 

Sád le f . Inárlés, individuo del Parlamen
to inglés en 1855, ministro que fué de la co
rona; cómo uno ds los lores de la tesorería, se 
suicidó el 17 de febrero dé 1856 envenenán
dose c5n aceite esencial de almendra amar
ga, por él temor inminente da que iba á l le -

far el trance fatal de descubrirse sus inau-
itas defraudaciones y falsificaciones, que 

fueron causa d® arruinarse un sin número de 
familias. 

Stduceos. Secta judía , llamada así de su 
fundador Sadoc; sa formó en el siglo n i ántes 
de Jesucristo. Los saduceos creian qu© las 
buenas obras y la ejecución pura de la ley 
eran superiores y preferibles á las prácticas 
eateriorea: se atenían á la l e j antigua; recha-
saban las tradióionés, la creencia- de los ián-
|eÍé8''btilñois y malos? ¿egábáá la inm'ojíali^ 
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dad, la resurrección de los muartoa, la pra^ 
destinación, y admitían el libre albedrío: se 
asemejaban mucho á los estoicos. Los sadu-
ceos eran un corto número, pero contaban 
en sus filas personajes importantes; en el 
siglo n , ántes de Jesucristoj llegaron á ser 
partido político, y estuvieron en constante 
oposición con los fariseo^ Los reinados de 
Hircan I y de Aristóbulo I , fueron el apogeo 
de su poder. 

Saez (FR. LICINIANO). Monje del monas
terio de Santo Domingo de Silos. Escribió 
«Apéndice á la Crónica de D. Juan ÍI,» en 
que se da noticia de todas las monedas, d® 
sus valores y del precio que tuvieron varips 
géneros de su reinado. Murió año de 1786. 

Safé ó S s p p h o . La más célebre poetisa 
griega, entre todas las antiguas y modernas, 
natural de Mitilene, en la isla de Lesbos, yde 
quien los historiadores y biógrafos han ha
blado con más variedad. Entre las diversas 
aventuras que cuentan los autores de esta fa
mosa griega, nos limitaremos á decir, que 
después de haberse entregado á toda clase 
dé desórdenes y liviandades, se enamoró 
Ciegamente de Faon, jóven y hermoso co
merciante, que éste desdeñó su pasión y la 
abandonó: que le siguió á Sicilia; po? último, 
que despechada resolvió hacer la prueba que 
llamaban el «salto de Leúcade,> esto es, ar^ 
pojándose desde el promontorio de Leúcade 
al mar Jonio, para buscar remedio á su amor 
desventurado; pero en la actualidad se tiene 
casi como evidente que todos estos hechos 
pertenecen á otra Safo, natural de Gracoa, 
también en la isla de Lesbos, cortesana céle
bre en su tiempo, y que murió mucho des
pués que aquella. Los antiguos están unáni
mes en admirar la verbosidad y el fuego que 
brillaban en los versos de Safo; llamábanle 
la décima musa, y su nombre se aplica á to
das las mujeres que cultivan con buen éxito 
la poesía lírica. Safo inventó un género d© 
verso, llanaado de ella c,verso sáfico;» consta 
de nn troqueo, de un espondeo, de un dácti
lo j de dos troqueos (ejemplo, vidimus ña-
vúm Taberim, retortis). De todas sus obrase 
sólo nos han quedado algunos fragmento'é, 
entre los cuales se nota el Himno á ¥énus , y 
cuatro estrofas dé una oda; traduoida en latía 
por Catulo. j en francés por Boileán y Dé-
l i l le . 

Sae t í a ^dellat. sagi t ís , fiecha; da sagif 
to, aprojar. 

Flecha. 
Sagiísr l©. Una de las constelaciones del 

Zodiaco: según la fábula, e$ el Centauro 
Quiron divinizado. 

Sagraá@ T®le«lo. Territorio-de unas 8 
leguas de íat . y 9 de loíigilud en la prbV.' de 
Toledo, que's^esMénde oésdé fa o r i l l a ' á ^ é " 
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oha del Tajo hasta ios confines de la proyin-
cia de Madrid, y desde las' inmediaoionés de 
Aranjuez hasta la carretera de Estremadürá 
á la corte. Viene este nombre del «ager» l a 
tino, porque es la campaña más llana, labo
rable j feraz de la provincia: y la puerta de 
la ciudad que mira á este campO se llama por 
ló mismo puerta V i s - a g r a . Comprende e n t r e 
otros los pueblos de la Alameda, Argos, Mo-
cejon, Añover de Tajo, Gabañas, Illescas, 
Nuncios, Yuncler, Yunclillos, O lias. V i l l a -
seca, Villalüenga, Villanueya, Carranque y 
Sasárrubios, a l g u n o s de los cuales se dis t in-
g'üen por el sobrenombre de la Sagra. E l 
terreno, generalmente arenoso y de marga, 
ñepesita abundantes lluvias y cria b u e n g a r 
banzo. Es b a s i a u t a llano yraso y le a t r a Y i e -
aa el rio Guadarrama. 

Ssgfe Especie de almidón sacado de la 
medula de las r a m a s d e sagú, árbol de las 
Molucas y de Filipinas. Después de haber 
¿ido separado por lixiviación como la f é c u l a , 
el sagú se seca rápidamente sobre el fuego 

una vasija dé cobre. £|e emplea para la 
confección de sopas. 

Sagantiao (NICOLÁS). Natural de Mur-
viedro, canonista y sumamente perito en las 
léñguas griega y latina. AsistiíJ al Conci
lio 9.? de Florencia como intérprete en las 
disputas entre los padres griegos y latinos, 
¿astá el año 1442 en que se concluyó. Tra
dujo" del griego la obra de Eemilitari de 
Qnosscosdro, filósofo antiguo. 

Sagunto (DESTEUCCION DE). La ciudad de 
Sagunto, fainosa por su constancia, era una 
de las que éa la Península española hablan 
hecho alianza con los romanos; pero el gfene 
?al Cartaginés Anibal, q u e no deseaba más 

romper con Roma, •vino vá despecho de 
los embajadores de esta república' á poner 
sitio á Sagunto con un ejército de 150,000 
hombres. Recios combates sufrieron los sitia
dos, derribándoles tres torres y aportillando 
las muraHas; pero ellos rechazaron al enémi-
g ó de t o d a s las brecha?, la intimidaron é h i 
rieron al mismo general Aníbal . Este, sin 
embargo, apretó el cerco con todo su poderlo 
Sntés que los sitiados recibiesen auxilio de 
Roma: combatió la ciudad con los arietes y 
iftáquinas de guerra, levantó torres de m a d e 
ra cubiertas de flecheros que doEainaseñ la 
íóuralla, negándose á t o d a capitulación hon
rosa para los sitiados. Estos, que ya se halla
ban acosados por el hambre y llenos de de
sesperación, prendieron fuego á la ciudad, 
juntaron t o d o s sus tesoros y preseas enlapla-
Jte, é hicieron con ellos una inniensa hoguera, 
en que se precipitaron ónantoü no habiendo 
áuoüMbido á la espada Be Tos enemi^ói , no 
^üisierón re&diriiie'á ellos, BárSÍi l éitio oeiho 
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meses, hasta majo de 5S6 de la fundaolpia d« 
Roma. - ' 

Sagunto (SITIO Y BATALLA DE). E l vetusto 
castillo de Sagunto sólo' defendido por 2 300 
hombres con nueve cañones y tres obuse's, 
fué embestido por el ejército franoe? que 
mandaba el mariscal Suchet en 27 de Betiem¿ 
bre de 1811, y sin embargo dé tener el gene
ral francés á su disposición 25.000 hombres 
y todos los recursos necesarios, tardó 34 dlai 
én obligar á los españoles á que se rindiesen 
bajo capitulación, después de haber rechaza
do várias veces á la bayoneta á los franoesea 
que entraban por las brechas que su artillería 
habia hecho en los viejos muros. E l castiilóf 
sin embargo, se üubiera sostenido sin el des^ 
graciado éxito de la batalla de SagüntO, dáda 
el 25 de octubre, en que fueron completamente 
derrotadas por los franceses las tropas espa
ñolas del 2.° y 3.G ejército, que mandadas por 
los generales Blacke y Mahi, vénian al góCOMo 
de Sagunto. La pérdida de los españoles en 
esta batalla fué de mucha consideración ,' qué* 
dando ademas en poder de los enemigos 'dos 
generales y 12 piezas de artillería. 

Sahagun (MONASTERIO DÉ). Este famoso 
monasterio de benedictinos cerca deGarrionj 
á orillas del rio Cea, fué el sitio én qué pa
deció el martirio San Facundo, donde toiáó 
el hábito el arzobispo de Toledo B . Bérnar» 
do, y donde estuvo refugiado algún tiempo» 
perseguido por su hermano D. Sancho^" el 
rey D . Alonso, que lueg conquistó á Toled®. 

Salsagna (BEKNARDINO). Religioso dé !a 
drden de los Menores de la Observancia, na
tural de Sahagnn, que pasó á Méjico, donde 
aprendió perfectamente el idioma de los 
indígenas, según lo demostró en las traduc
ciones que hizo de algunas obras españolas^ 
así como é n una gramática y diccionario que 
dejó manuscritos. Pero su trabajo más im-= 
portante es lo. Historia (fe ¡as cosas de Núevü* 
España, cuyo manuscrito del año 1575 se 
conserva en la biblioteca de la Académifi 
de la Historia, y qué Lord Eingsboróugh di¿ 
á luz en Lóndres en ©1 año 1831. Sahágun 
en ésta obra trató de muchas cosas ¿¡ata» 
ráles, además de las idolátricas y humanad. 

; Sahara. ' Vásta región del Africa, éñtr© 
el Maghreb al N . , la' Sénegámbia y al Sudará 
Atlántico al O., y la Nubiá al Este. Tiéne lo 
ménos 838li2 leguas dé O. á E. , y 333 l i2 dé 
N . á S. E l desierto de la Livia se halla éi tuá-
do al E. , y el Sahel aí O. Todo si Sahara no 
es más que un inmenso desierto dé arenáj, 
cortado por colinas, valles y oasis, eá dóndo 
se encuentran algunas hordas feroces (árabes 
puros ó árabes con memela de moros j . otras 
tribus), que formáo allí como otros tantos 
quéñoiS Estado^ Loá Idgáfes principales téá; 
ta l a ^oé'ta^Ár^uiiS, Pófténdi^ 'Saíf " © I p i ^ 
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no j í io dá O aro; en lo interior, Agabli, 
Ghat, Aghadeg j Bilma. No puede atrave
sarse el Sahara sino en caravanas. Algunos 
europeos atrevidos (Lyon, Oadnej, Danham, 
Clapperton, Laing j Caille) se han aventara 
do á penetrar en aquel país, y nos han dado 
algunas noticias acerca de é!. E l agua es allí 
muy rara- soplan vientos m u j calientes y 
tan impetuosos, que sepultan caravanas en
teras bajo las aubes de arena que levantan. 
Abunda mucho la sal, y la vegetación es 
pobre escepto en las oasis. E l león, la pante
ra, el avestruz, los monos y serpientes enor
mes pueblan aquellos desiertos. S3 cree que 
el Sahara no es más que el fondo j a seco de 
un mar, que alguna grande convulsión de la 
naturaleza ha hecho desaparecer. Los gara-
mantas y los getulos habitaban en otro t iem
po aquellas regiones. 

Saimón. Thaigone ea cochinehino: c i u 
dad y puerto del imperio anamítico (Cochin-
china), una de las principales del imperio, á 
orillas del Dom-nai, á los 104° 22 de Ion. E, 

Í-10° 50 de lat N . al S. de Hué , con cerca de 
80.000 hab. (10,000 de ellos chinos). Tiene 

calles muy regulares, muchas pagodas., pa
lacio del virey, una fuerte cindadela cons
truida por un francés, grandes y hermosos 
almacenes de arroz, cuarteles, arsenal de ma
rina, un cementerio inmenso, y un canal que 
junta al Don-nai con el Mei-kong, y comu
nica con Cambodja. 
, Saint-Ciauá. Pueblo de Francia, depar

tamento del Sena y Gise, á legua 1 [2 O. de 
Paris, y poco más 'E, de Nersalles, en la ori
lla izquierda del Sena, en la que se eleva en 
forma de anfiteatro, con 2.316 habitantes. 
Tiene un hermoso palacio real, museo, deli
cioso parque, yeguacería real, muchas fuea-
tes, cuarteles y casas de campo. Celebra una 
feria muy concurrida desde el dia 7 hasta el 
22 de setiembre. Esta población se llamó 
primero Nogent; recibió su nuevo nombre de 
un hijo de Clodomiro, llamado Clodoaldo <5 
Cloud, que se refugió allí en 538 después de 
la matanza de sus hermanos. Aquel príncipe 
dió si señorío de Saint-Cloud, á título de 
feudo á la iglesia de Paris, que le conservó 
hasta el último siglo. Él palacio fué edificado 
por el cardenal Pedro de Grondi, arzobispo de 
Paris en el siglo xvi ; en 1658 le adquirió Fe
lipe de Orleans, hermano de Luis X I V . E n 
rique de Odeaus faé asesinado en el palacio 
d© Saint-Cloud en 1589 por Jacobo Clemen
te; Braaparte se hizo nombvar allí cónsul 
en 1*799. 

Saíat-Just (ANTONIO). Célebre individuo 
de la Convención; nació en 1768 en Decize, 
»rx el Nivernés, j era hijo de un antiguo o£U 
©iai, Acababa ds galir á%Í colegios é imbuido-

adoptó con entusiasmo los principios de la 
revolución; en 1793 fué elegido diputado de 
la Convención por el departamento del Aisne, 
en donde residía sU familia. Ea aquella A.8am' 
biea se hizo notable por la violencia de sus 
opiniones, especialmente en el proceso de 
Luis X V I , contribuyó eficazmente á la muer
te de este príncipe; al establecimiento de la 
república, y á la concentración de todos los 
poderes en la Convención, se unió estrecha
mente con Robes pierre, tuvo parte en el mo
vimiento de 31 de mayo contra los girondi
nos, entró en el comité de salud pública, y 
fué uno de los que organizaron el régimen 
del terror. Fué en comisión con Lebas al 
ejército del Rhin, en que mandó una porción 
de ejecuciones; el 19 de febrero de 1794 fué 
nombrado presidente de la Convención; se 
encargó de los informes contra sus colegas 
Danton, Herault de Sechelles, Camilo Des-
moulins, etc., que fueron sentenciados á 
mUertf».; defendió casi sólo á Ropespierre el 9 
thermidor (II), fué envuelto en la misma con
denación que él, y pereció PU el cadalso el 
10 thermidor (27 dejnlio). Saint-Just cul t i 
vaba la poesía. 

Sajóme (MAURICIO, ELECTOR DE). Da la 
rama Albertina; nació en 1521, sirvió al em
perador Cárlos V contra la Francia en 1544 
y en 1545 contra la liga da Smalkalda; ganóal 
partido protestante la batalla de Muhlberg 
(1547), y en 1548 obtuvo el electorado de Sajo-
nia^ dequefué despojado suprimo Juan Fede* 
rico (de la rama Ernestina), que habia combati
do en el ejérgito enemigo. Pero en 1551, des
pués de haberse apoderado de Magdeburgo 
en nombre de Cárlos V , dejó bruscamente el 
partido del emperador y se unió contra él con 
el elector de Brandeburgo, el conde palatino, 
y el duque de Wurtemberg, para libertar al 
landgrave de Hesse, que Cárlos V reteüia 
prisionero. E l emperador se vió obligado á 
entrar en transacciones; por el tratado de 
Passau (1552) concedió una amnistía general. 
Encargado de reducir al landgrave de Bran-
déburgo, que perturbaba la paz, pereció ata-
candole en Stevershausen (1553). De él des
ciende la casa real de Sajonia. 

Sal. La sal común, ó cloruro de sodio, 
proviene de tres manantiales diferentes: las 
aguas de mar, los pozos y manantiales de 
agua salada y las minas de sal gemma. 

La salgemma está muchas veces cristali
zada, ó más bien en masas trasparentes, ó de 
un blanco lechoso que presentan una fácil 
esfoliacion cúbica, otras veces es lamelar y 
las hojas se entrecruzan en todos sentidos; 
en este caso está casi siempre un tanto teñi
da de gris, por cierta cantidad de betún; la 

I salj «a fin, se presenta en @1 astado fibrosa^ 
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ib, y qúe ordinariaments forma vetas, bien 
en la sal laminan, bien en las arcillas salífe -
jas que acompañan las masas de sal gemma. 

Esta se encuentra en el seno de la tierra, 
ora en capas contemporáneas al terreno en 
el onal existej ora en masas á motones de 
formación posterior. 

Los manantiales salados resultan de la d i -
golocion, por aguas de infiltración, de 
la sal procedente, bien de bancos de gal 
gemma, bien de arcillas 6 de terrenos que de 
ella están más ó ménos impregnados. Se en
cuentran ordinartamente en las margas abi
garradas, el muscbelkalk, el terreno de Keu-
per y algunas veces en el lias. Ora estos ma
nantiales salen por ?í mismos hasta la super
ficie, ora se llega á ellos profundizando po-
jsos, en cuyo fondo se reúnen y de los cuales 
se sacan por medio de bombag. Son, por lo 
general, inesplotables cuando contienen me
nos de 3 por 100 de sal; de ella contienen á 
l o m s 26 ó 27 por 100, lo cual corresponde 
á una saturación completa. 

S»l (ESPÍRITU DE). Sinónimos: ácido m u -
riático, ácido marino, ácido hidroclíSríGo, 
ácido clorhídrico. Es un gas sin color, de 
olor cáustico, de 1'24 de densidad. Absorbe 
con avidez el agua de la atmósfera formando 
tapores blancos: el agua le disuelve por cer-
eade 480 veces su volúmen. Constituye esta 
disolución el ácido clorhídrico líquido, el 
cual da un precipitado por medio del nitrato 
de plata, que desaparece al echarle amonia
co. En los fenómenos volcánicos se despren
de dicho gas, conforme puede observarse en 
el Vesubio. Se le ha encontrado en las aguas 
termales de varios puntos de Méjico. E l ác i 
do clorhídrico, tan empleado en las artes, se 
le obtiene artificialmente por medio ds la 
sal común y del ácido sulfúrico. 

Sal común . Sinónimos: salmara, sal ma
rina, sal gemma, muriato de sosa, sosa m u -
riatada, cloruro de sodio. Esta preciosa sus
tancia, de sabor agradable y particular, se 
presenta cristalizada según el sistema cúb i 
co. Su peso específico es de 212 á 2I30; su 
dureza, 2. Es algo delicuescente. Se presen
ta sin color, roja, azul, etc. E l agua la disuel
te. Con frecuencia la acompaña el cloruro de 
calcio, el de magnesio y los sulfatos de sosa, 
magnesia y cal, que le dan un amargor des
agradable. Ss halla en depósitos enclavados 
en terrenos de sedimento, en el agua del 
mar y en las aguas de varios manantiales. 
Es famosa nuestra montaña de sal de Cardo-
Ha. Se la obtiene en abundancia evaporando 
el agua del mar, como se verifica en la isla 
de León, en los Alfaques y en otros muchos 
puntos. España está muy favorecida tocante 
í este producto, tan út i l á la economía do-
piitóuja, á las artes, í la ganadería y á la 

W SAL 
agricultura. Esí sabido que en el beneficio d« 
algunos minerales de plata por e l método de 
Augustin se emplea la sal común. 

Las sosas, las barrillas, los salicores y 
otras plantas no vegetan sino en las playas, 
en las estepas y demás tierras más 6 ménos 
abnndantes de sal común. La proporción de 
sosa necesaria á. las diferentes plantas es 
muy variable: convendría que los sabios la 
determinasen. La cantidad de potasa que las 
plantas exigen es generalmente mayor que 
la de sosa, escepto en .las plantas llamadas 
marítimas, ó con más propiedad, halófilas. 
La potasa y la sosa se sustituyen á menudo 
en la alimentación vegetal. Cuando el suelo 
contiene más de 0,02 de sal, es impropio pa
ra el cultivo ordinario; las mismas plantas 
barrilleras no prosperan en las tierras que 
tienen más de 0,05 de laespreeada susíanciai 
En algunos .puntos de,la costa de Cantabria 
suelen echar en las tierras algas y los des
perdicios de las salazones. La bondad de se
mejantes abonos puede atribuirse en parte á 
la presencia da la sal.-

Sala (ANTONIO) . Boticario de B'arcelona, 
que en fines del siglo xvni y principios del 
actual se distinguió por sus conocimientos 
botánicog, publicando en Barcelona, en el 
año 1786, una Memoria sobre el Arnica de los 
montes. Pero Cavanilles cita otro SALA. (FARN-
CISCO), que en unión de AMBTIÍLISR (JUAN) 
estudiaba las plantas de Monserrate, de acuer
do con Zamora (Francisco), que se propo
nía publicar una Historia de aquella monta-
fía. E l viajero Townsend, por otra parte, al 
hablar del boticario Ame ti ler y de su l ibre
ría botánica, le llama Ignacio, equivocándo
se, según parece. 

Saladares. Dataos este nombre á las bal
sas por medio de las cuales se saca la sal de 
las aguas del mar, siguiendo los procedi
mientos que tramos á describir. 

La estraeion de la sal del agua de mar 'por 
la evaporación espontánea de este líquido en 
los saladares es, á no dudarlo, el método que 
más generalmente y con más fruto , se em
plea. 

. Sal'adino (MALEK-AN-NASR-SALA.H-EDDTN, 
vulgarmente). Primer sultán ayubita de 
Egipto, hijo del kurdo Ayub; se señaló desde 
su juventud por sus espediciones contra los 
cristianos; sirvió en Egipto por cuenta del 
atabek Nureddin (1164-69), llegó á ser visir 
del último califa fatimitaAdhed-Ledintllah; 
puso fin al califato de Egipto (1171), aprove
chóse después de la muerte de Nureddin 
(1173) y de la minoría d© Saleh-Ismail, hijo 
de aquel príncipe, para apoderarse de la re
gencia del aíabekiato de Siria (1175), y para 
hacerse independiente en Egipto . Unió á sus 
provincias la mayor parte de la Mesopotamia^ 



liiciidd .pea los ©ristiános, fué vdüéíáó éú 
Éátdla ( i n S ) , pero quedd despúea triunfan
te en Paneadea; hátió en 011101108 encuentros 
á, Guido de Lusiñan, especialmente on Tibe-
piade (1187), y el mismo año puso fin al reino 
de Jerusalen con la toma de su capital. La 
cáida de la ciudad santa datermiñó la tercera 
cruzada; pero á pesar del valor de los cristia
nos, y sobre todo del de Ricardo Corazo i de 
León, Saladtno supo conservar su conquista. 
Murió en 1193, dejándo un hermano, Malélc 
Adel, y 27 hijos. Su imperio se dividió en 8 
6 9 estados ay abitas. Saladinó era activo, po
lítico, y tan generoso como valiente. Los 
aaismos cristianos confesaban sus brillantes 
oualidades. 

Sslaáiao I I . Sultán ayübita de Alepo 
Í1229); trató vánamente de reconquistar el 
Egiptos y fuá asesinado por unos oficiales 
tártaros. Era biznieto de Saladino I . 
; Sslado (Río) . Nombre de dos rios de láa 

Provincias unidas del Rio de la Plata; el uno, 
que naca en la parte N . O. del gobierno de 
Buenos-Aires, corre al S. E. y desagua en el 
rio de la Plata por la habia de Samborom-
bón; corre 92 leguas próximamente, y su 
afluente principal es el Flores; el otro, m u 
cho más largo, y que se forma en la provin
cia de Salta, por la reunión del Guachiea y 
del Arias, corre hacia el S. E, , forma el l ími 
te oriental de las provincias de Tuauman y 
de Santiago, entra en la de Santa F é , y de
semboca en elParamá, con el nombre de San
to Tomás, á los 63° 18' de. lat i tud S.— 
Én España hay también algunos riachuelos 
de este nombre, especialmente dos afluentes 
del Guadalquivir, llamados el uno «Salado dé 
Arjona, el otro Salado de Porcuna.» 

Salado (BÍTÁLLA. DEL). Esta célebre vic
toria, una de las más importantes entre las 
muchas que lós cristianos consiguieron so
bre los moros, durante sus largas contiendas 
en la Península, se ganó el BO de octubre de 
1340, y eri ella fué completamente derrotado 
y oasi esterminado un asombroso ejército de 
infieles dé Africa y España, que capitanea
dos por Albohacem, se proponian subyui|ar 
completamente la Península. Los cristianos 
en número de veinticinco mi l infantes y 
quince m i l caballos, después de haberse sa 
ciado con las riquezas y despojos dé lós mo-
ros (hasta, el estremo de que hicieron bajar 
el valor de la monada en España), hicieron 
huir apresuradámente a l Africa á los restos 
del ejército enemigo. Esta batalla se llamó 
del Salado, por haberse dado junto al rio de 
éste nombre. 

• Salamanca-(PEoviNdiA DB). Confina al 
N. con,la de Zamora, al E . con las de Vallado-
l i d y C á é é r d , y al O. con Portugal, ábra-
fittclQ 478- iégúíia cuadradas de Bti|)erfi<?ie. 

Divídese en los ocho pastidog d * ^ h » 
Toríiies, Béjar, Ciudad-Rodrigo, iLedeilá»^ 
Lumbrales, Peñaranda de Bracamonte, Sala
manca y Sequeros. Es antigua esta provin
cia, y ántes |se dividía en partidos, cuartos y 
rodas, comprendiendo casi el mismo terreno 
que hoy ocupa. En la parte militar dependé 
de la capitanía general de Castilla la Vieja; 
en la eleaiástioa del arzobispado de Santiago; 
en la judicial de la audiencia del territorio, 
sita én Valladolid; y en la civi l del gobierno 
político é intendente de rentas de la provin
cia. Báñanla varios rios y arroyos, da los 
cuales es el mayor el Tormes, que laratravie-
sa, siguiendo la dirección de S. á N . , hasta 
llegar á Salamanca, en donde gira al N . O. 
hasta incorporarse eon el Duero. Su clima 
varía según la esposicion y altura de IQB 
montes, puertos, sieírag y plantíos que se 
hallan en su termino. Tiene aguas tertnales 
en Ledesma, Baños, Babiláfuéñta, y BeHOw 
cal, minas de hierro, cobre, plomo, cristal d é 
roca, alumbre y salitre. Hay también gran
des dehesas donde se cria mucho ganado Ja» 
nar, Cabrío^ caballar, vacuno, manso y bravo, 
y mucho de cerda con el fruto de sus eñ<á-
nas. Sus principales j abundantes cosechas 
consisten en granos y semillas de toda clase, 
aceite esquiaito, vino, miel y almendra. En 
la guerra de la Independencia se hizo célebre 
por las muchas y señaladas escenas militares 
de que fué teatro. E l carácter de los salaman
quinos es en general como el de todos los 
castellanos viejos, grave, honrado y cortés. 
E l traje que usañ los hombres es muy airoso, 
y se distinguen por los bordados de sus ca
misas; paro el que más llama la atención^ ee 
el de las mujeres llamadas charras, el cuales 
graciosísimo y mujr costoso. Los charros soú 
tan apegados á gtis costumbres, trajes y ritos, 
que no hay padre que consienta en dar su h i 
j a en casamiento al charro que renuíioíase á 
ellos. 

Salamanca (OBISPADO DE). Sufragáneo del 
arzobispado de Santiago, con 290 leguas cua-
dadas de superficie, cerrada por un perímer 
tro dé 79 leguas, y que semeja á una piel de 
venado estendidá. Confina al N . con laSsdió-? 
cesis de Zamora y Valladolid, al E. con la de 
Avila , al S. con la dePlasencia, Coria y Ciu
dad-Rodrigo, y al O, lo separa el Duero de 
Portugal, desde la confluencia del Tormes a 
la del Yeltes. Los pueblos más distantes d© 
la capital están 16 leguas al ,0., y los niá? 
cercanos 4 l i 2 al l í . No hay paría alguna d é 
este obispado enclavado en otro; pero dentro 
dé él existen los siguientes territomos estrá-
ños: 1.° el arciprestaxgo de Valdobla, en qu* 
ejerce jurisdicción el cabildo catedral, y al* 
terna con el obispo en la visita cadá seis añosí 
2.° lá vicaría de Barrueoo-Pardo, Qóa Ü i g % 



giás ánetas, dépenáieáte. dól píidrato dé San 
llárcos de Léon, igualraente que el curato dé 
lá parroquial de Santi-Egpiritus: 3.c el prio
rato de Rollan con una parroquia, la de la 
Magdalena de Salamanca, correspondiente á 
la órden de Alcántara: 4.° las parroquias de 
San Cristóbal j de San Juan de Barbalos en 
la misma ciudad de Salamanca, pertenecien
te á la órden de San Juan: j 5.° el convento 
de monjas de Santa Ursula, sujeto inmedia
tamente al arzobispo de Santiago. Todos los 
pueblos de este obispado correspondbn á la 
provincia civi l de Salamanca. Divídese en 11 
arciprestszgos, que comprenden 430 parro
quias (290 principales j Í40 anejas), inclusas 
las 5 exentas. Restaurada la iglesia catedral 
por D . Alonso el Magno en 901, cuenta 10 
dignidades, 22 canónigos, 9 racioneros, 10 
m.edius j 18 capellanes. Hay en la capital 
uña capilla titulada de San Marcos, un semi
nado conciliar d e San Cárlos, y otro de i r l an
deses de San Patricio. 

Salam&adra. Especie de áspid ó lagarto 
de que se apoderaron los filósofos cabalistas, 
j>dsl cual formaron un ser fantástico que su
ponían vivía en las llamas y ejercía sobre el 
fuego un imperio soberano, como las sílfidos 
en el aire y los gnomos en la tierra. Se pinta 
én heráldica al natural, en formado lagartija 
estrellada á manchas, refrigerándose en las 
llamas, que se cree no la dañan, y de la que 
sale un vello, del que se hace una tela i n 
combustible, como la de Amianto ó Albesto, 
con la que dicen Plinio y Dioscórides, se vis
tieron algunos príncipes griegos, y se ase
gura que Cárlos V tuvo una servilleta de esta 
tala. Simboliza un espíritu arrojado á los pe
ligros, que sabe conservarse ileso en medio 
de ellos, y purificar su honor entre riesgos y 
contradicciones. La-j salamandras son bas
tante parecidas á ios lagartos, pero se dife
rencian de estos por la faha de escamas; sus 
costumbres son tristes y solitarias. Tienen 
dientes pequeños, y no son venenosas como 
96 las ha supuesto. Los antiguos atribulan á 
estos animales la propiedad d e ser incombus
tibles y la de apagar toda clase de incendio; 
á causa d e esta pretendida incombustibilidad 
nan sido también miradas por los romance-
ios y poetas como el emblema d é l a inmorta
lidad. Las salamandras viven unas en la t ier
ra y otras en el agua: las terrestres, como la 
salamandra eomun, se diferencia de las acuá
tica en que tienen la cola redondeada; habi
tan constantemente la tierra, escepto en la 
época del desove; pero en todos tiempos bus
can los sitios húmedos y los agujeros subter
ráneos, donde viven de insectos y gusanos. 
Las acuátieaa, como ©1. tri tón, tienen la cola 
|pla3tada lateralmente, j á propósito para 
oáür el agua. Entre todos los reptiles, estos 

últ imos son Ío,¿ qué reparan cbñ mi» 
dad ios miembros que han perdido, y los qtié 
más resisten el frió. 

Salamanquesa. La salamanquesa es el 
único saurio de la familia de los ascalábotí-
deos que existe en la Península; se distingue 
por tener la cabeza ancha, deprimida, con los 
ojos grandes y salientes; es un animal noc^ 
turno, y que por su aspecto repugnante sé lá 
ha tenido por venenosa, áun cuando no lo es 
en realidad. 

(áALAMIS, BÑ EL DIA. COLOiaRl). 
Isla del mar Egeo en el golfo Sar(5nic>, á 
media legua de las costas de la Atica; tenia, 
dos ciudades principales: Salamis ve tus (en 
la costa O.), y Salamis nova (en la costa E . ) 
Antiguamente formó ún estado particular, 
cuyos reyes más célebres fueron Telamón y 
Ayax. Abandonada á los atenienses hácia el 
año 1250 ántes de Jesucristo, fué causa dé 
continuas guerras entre Megara y Atenas, 
que quedó dueña de ella, desde la época de 
Solón. En 480 ántes de Jesucristo, Temísto-
cles destruyó cerca de Salamina á la escuadra 
persa. Es patria de Solón, Eurípedes, etc. Se 
llamaba la Salamina ó la galera de esta isla, 
una de las dos naves sagradas de los atenien
ses. Tenia la comisión de t rasportará sus des
tinos á los funcionarios y empleados de la re
pública, y conducir á ella los destituidos. 
Esta galera, en que continuamente se esta
ban haciendo r e p a r o S j d u r ó desde Teseo has
ta el reinado de Tolomeo Fíladelfo. E l otro 
buque era el Páralo. 

Salamina, (EN LA ACTUALIDAD PORTO CONS
TANZA). Ciudad de la isla de Chipre en la 
costa oriental; durante algún tiempo fué ca
pital de un pequeño estado, que permaneció 
independiente, áun bajo la dominación délos 
reyes de Persia; los reyes más conocidos de 
este pequeño Estado, son los dos Evogoras j 
Mcocles. La ciudad, según se cuenta, f t i l 
fundada por Teucro, hijo de Telárrion, h á 
cia 1269 ántes de Jesucristo,, 

Salazar de Mendoza (PEDÉO) . Floreció 
á últimos del siglo x v i y principios del xvh,' 
fué canónigo penitenéiario de Toledo,prima
da de las Españas, y se distinguió por su ta
lento y erudición, desempeñando con acierto 
y actividad váriascomisiones conque le hon
ró el rey Felipe I V . Murió en el año de 1629. 
Sus principales obras son: «Crónica del car
denal D. Juan Tavera, arzobispo de Toledo, 
Toledo, 1603, en 4.°; Historia de los arzobis
pos de Toledo; Origen de lás dignidades se
glares de Castilla y de León, con relación 
sumaria de los reyes de estos reinos, y de 
sus acciones, casamientos, hijos, muertos, 
sepulturas de lo^ que los han criado y te
nido, y d© muchoB ricos hombres confirma-» 
dores de pñvilegíós, Toledo, 1610, en 4.9i 
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Crónica de la casa de San do val., dividida 
en 22 elogios al rey católico D . Fel ipe ' I I I ; 
La moriarquía de España; Crónica de la casa' 
de Ayala, dividida ea 43 párrafos; Relación 
del linage 'de los Pantpjas, oripiidos de To
ledo.» 

Especie de almidón eatraido ds 
raices'de plantas de la familia ds las orquí
deas. Tiene mucha nombradla en el Levante, 
procede particularmente de Pez sis y del Asia 
Menor, y se emplea como sustancia alimen
ticia bajo la forma de caldo preparado, bien 
con agua, bien con leche. 

Sales. Dáse generalmente el nombre de 
sales á los compuestos que resultan de la 
combinación de los ácidos con las. bases, y 
esta denominación se estiende también á un 
gran número de' compuestos, que disueltes 
en agua, s a conducen como las sales: se dis
tingue ordinariamente esta elasa.de Bales ba
jo el nombre de sales í&loideas, y m á s bien de 
bieran considerarse estos compuestos bina
rios anidros como análogos a ios compuestos 
binarios formados por el oxígeno; y sus com-
binaciónes con el agua ó entre sí como Bales 
análogas á los hidratos d á las Bales propia
mente dichas. 

Las sales son solubles ó insoluoles; gene
ralmente las solubles lo/son m á s en caliente 
que en frió ó bien hay éssepcionés; el sulfa
to de sosa, por ejemplo, es más soluble á 60° 
que á 100, y apenas si la sal marina lo es 
más en oalients.que enfrio. Las sales, disol
viéndose en el agua,, retardan su punto ds 
ebullición, como ya .hamos.indicado en otra 
parte, y ora esta disolución produce una e le 
vación de temperatura, como en el caso del 
cloruro de calcio fundido, ora ocasión una 
producción de frió, sobre todo cuando se 
emplea el agua en el estado de hielo apilado 
ó díd nieve;, esta circunstancia se aprovecha 
frecuentemente para pi-oducir frío. 

Las sales son anidras ó hidratadas; su gra
do de hidratacion varia con las circunstan
cias en las cuales están formadas. Cuando 
las sales hidratadas sa.someten á la acción 
del calor, se funden muchas veces en su agua 
d.e.cristalizaoioB, lo cual se designa dicien
do que esperimentan la /ks20K acuosa; una ves 
desalojada toda e l agua pueden fundirse d a 
nue^o y esperimentan una fusión ignea. Cier
tas sales, que contienen agua entre sus hp-
ji l las, decrepitan por la acción del calor, que 
nace pasar el ag'ua interpuesta al estado de 
vapo", cujatension sobrepujalafcohesion mo
lecular de la sal y la rompe en fragmentos 
que proyecta á lo léjos. Algunas son voláti
les, otras fusibles, como acabamos de decir, 
y otras infusibles, un gran número de ellas, 
sn fin, se descompone por la acción dei calor. 

| í a j sales delicuescentes, es decir, que se 
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licúan atrayendo la humedad del air,® atmo«« 
férico, como por ejemplo, la mayor parte de 
las sales de potasa y el cloruro de calcio-
otras, por el contrario, como la mayor parte 

'de las sales de sosa, son efiorescentes, es de
cir, qae espuestas al aire libre, pierden poco 
á poco una parte del agua de cristalización 
que «onlienén, se florecen, se dilatas y se re
ducen á un polvo cuyo voiúmen es más con
siderable que el de la sal empleada. 

Las sales se preparan, biea directamente, 
. bien por la via de una doble descomposición, 
según una dé l a s leyes siguientes, descu
biertas por Bertholiet: siempre hay doble 
descomposición cuando las dos sales solubles 
que se mezclan son susceptibles de producir, 
por sa descomposición recíproca, una salso-

' iuble.y otra insuluble, ó una sal más soluble 
j o t r a menos soluble que las dos primaras; 
lo mismo sucede en una temperatura 'eleva
da, cuando puede formarse una sal fija y una 
más volátil que las dos primeras: así, calen
tando una mezcla de hidroclorato de' amo
niaco y de carbonato de cal, el carbonato, d» 
amoniaco se volatiliza j queda cloruro de 
calcio. 

Dése el nombré de sales mut-Ms á las sales 
formadas de un equivalente de ácido y na 
equivalente de base estas sales carecen las 
más de las veces de reacción con los reacti
vos que manifiestan la presencia de los áci
dos y da Jas bases, el papel de tornasol azul 
ó enrojecido por Jos ácidos. Las salea acidas 
y las bastí cas-son las que contienen más áci
do ó más base que. Jas sales neutras corres
pondientes. Son muchas las sales; conoci
das; mas para denominarlas se hace terminar 
en acto la palabra que espresa la especie del 
ácido que entra en su composición, y se le 
añade simplemente la que'significa la espe
cie del óxido. Carbonato da hierro, por ejem
plo, manifiesta que el ácido carbónico se ha 
combinado con el óxido de hierro. 

Sálica (LEY). Código da los francos sa
lios, redactado, según unos, ántes de Clodo-
veo (desde 420), y ' según otros, en tiempo de 
aquel príncipe; pero retocado en várias oca
siones, particularmente en el reinado de Da-
goberto I . No poseemos más que sus testos 
latinos, y sa ignora si, ha existido jamas en 
btra lengua. La ley sádica fué leida á los sa
lios en tres campos de majo consecutivos, J 
sancionada con su aprobación. Contiene cer-
ca.de 400 artículos, y casi todcs tratan de los 
delitos, como robos, violencias, hsridas y 
homicidios; las penas, en su mayor par^a, se 
reducen al Weregild y al Fredum, y al "Were-
gi ld varia según ja clase y la raza del ofen
dido. E l artículo más famobo da la ley sálica 
es el 6,° del título 62, según el cual sólo los 
varones tienen ©1 derecho de sucesión, á U 
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tierfa sálica 6 lod, feudo dado al g-ueríero eu 
virtud del servicio militar. En 1316, cuando 
murió Luis X , este artículo que sólo se apli
caba á las propiedades particulares, se hizo 
estensivo por primera vez á la sucesión de la 
corona de Francia, y después ba sido recibi
do en este sentido, como una de las leyes 
fundamentales de la monarquía. E l nombre 
de ley sálica se deriva de los francos salios. 
jUg-unos opinan que proviene de la palabra 
franca «la casa,» porque se l!?maba tierra 
gálica á la que rodeaba la casa. 

Salicíneas. Arboles j arbustos. Hojas sen
cillas, alternas, con estípulas, flores dióicas, 
dispuestas en amento, sin perigonio; las 
masculinas con dos ó más estambres que sa
len del centro del receptáculo; las femeninas 
con dos estilos; cápsula con numerosas semi
llas sin albúmen, vellosas, ó con un penacho 
en su ápice. 

Salicor. {Salsola Soda L.) Planta ánua, 
que florece en agosto, común en el litoral y 
terrenos salados del centro da la Península. 

Salientes. Dice se en heráldica de los 
leones y demás animales que sólo manifies
tan la cabeza hasta medio cuello, la garra 
derecha y la estremidad de la cola en el fren
te del escudo. Y en las aves ademas del cue
llo, los estremos de sus vuelos, con la dife
rencia que en unos y otras, cuando se dicen 
nacientes, enseñan la mitad del cuerpo: tam
bién se entiende por todo animal que parece 
salir de algún edificio ó bosque, si sólo se 
descubre su mitad delantera, y el niño que 
sale da algún punto en este sentido, como el 
que se ve asomar en la boca de la serpiente 
en las armas de Milán. 

Salinas (D.FEANCISCO). Conocido por el 
ciego Salinas. Nació en Burgos á principius del 
siglo XTI: fué doctor en música de la u n i 
versidad de Salamanca, en donde publicó en 
1577 su libro de Música especulativa. Habien
do encargado á una persona respetable qué á 
todo trance proporcionase la partida de bau
tismo de Salinas, contestó lo siguiente: «A 
pesar de haber registrado por mí mismo los 
libros de partidas de bautismo da todas las 
Parroquias de Burgos, no se encuentra la de 
Francisco de Salinas, que se dice haber naci
do en esta ciudad hácia el año 1513, n i hay 
tampoco libro que se remonte á esta fecha, 
sino al año 1520, en la parroquia de San Gi l , 
ea donde no se encuentra. Búrgos3 de agos
to de 1858.» También se escribió á Salaman
ca para que facilitasen una copia de la par
tida da defunción del célebre ciego, y un sa
cerdote muy sabio tuvo la amabilidad de 
contestar, con fecha 14 de agosto de 1858, 
entre otras cosas.: «A la edad de 77 años m u -
wó (Salinas) en Salamanca en el mes de fe
dero de 1590, después de'haber vivido en 
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íntimas relaciones con Fr. Luis de Leoiv 
quien le dedicó algunas composiciones en 
verso... Si pronto llegaren á mi noticia c i r 
cunstancias que convengan á l a ideadaYd. 
sobre el célebre profesor, no vacilare un mo

mento en comu-nicárselas.» 
Salinas. Es considerabilísimo el ntimero 

de minerales de sal, &BÍ de piedra como de 
agua, que existen en las provincias españo
las. Benefícianse muchos por cuanta del go
bierno, como género estancado, y se espends 
el producto por medio de las administracio
nes, alfolies y toldos á precio muy subido, 
lo cual da raárgeñ al contrabando. La fanega 
de sal de 112 libras de peso se vende á 12 
reales para las pesquerías y salazónés de Gra-
licia y otros puntos, y á 42 rsJ para los ga
naderos mayores de quinientas cabezas; pero 
para el consumo general de los pueblos y 
particulares tiene el precio de 52 rs:, no obs
tante de que apénas le cuesta á la Hacienda 
3 rs. al pié de la fábrica por término medio. 
Entre las salinas que hay en España, pone
mos las 87 más señaladas y por provincias; á 
saber: 

En la de Albacete: B o g a m , Hornos, P i -
nilla y Yalverde. 

En la de Alicante: Mata, Torrevieja y Vi« 
llena. 

En la de Almería: Eoquetas. 
En las Baleares: Formentera, Ibiza y Saü« 

t i n y . 
En la de Barcelona: Cardona, de escelenfe 

sal piedra. 
En la de Búrgos: Afíana, Bur.adon, Herre

ra, Poza y Eosio. 
En la de Cádiz: San Fernando 6 la Isla. 
En la de Córdoba: Arroyo de Álgarveg 

Cuestapalomas, Duernas y Jarales. 
_ En la de Cuenca: Alcalá d é l a Vega, Be-

linchen, Fuentealbilla , Fuentealmanzano, 
Higuera, Minglanilla, Monteagudo, Raque« 
na, Tragacete y Yillalgordo. 

En la dé Granada: Bacor, Cacin, Hmoja
res, Loja, Malá y Periago. 

En la de Cuadalajara: A lma l l í , Iiaon, Me« 
dinaceli. Olmeda y Saelices. 

En la de Hu el va: Sanlucar dé Barmaeda^ 
En la de Huesca: Naval y Peralta. 
En la de Jaén: Barranco-hondo, Brujúe^ 

los, Don Benito, La Orden, Peal, Porcel, San 
Cárlos y San José. 

En la de Lérida: Cerri y Santa Lifíá. 
En la de Madrid: Carcaballana, Esparti-

ñas, Peralojes, Yaldemaria y Yillarubia de 
Qcaña. 

En la de Málaga: Hortalas. 
En la de Murcia: Aguilas, Calasparpa;, J u -

milla, Molina, La Rosa, Sangonera, San Pe~ 
dro de Pinatar y Zaeatin. 

En la de Navarra: Taltierra. 
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Ea la de Santander: Cabezón de la Sal j 

Treceñ o. 
. Ea la de Sevilla: Ecija, 0¿!nna j Utrera. 

En la de Tarragona: Los Alfaques j F l i x . 
En la de Teruel: Arcos, Armillas, Ojosne-

gros y Valtablado. 
En la de Toledo: Quero. 
En la de Valencia: Manuel. 
En la de Valladolid: Compás y Medina del 

Campo. 
En la de Zaragoza: Castellar, Semolinos y 

Sásíago. 
Los más de estos mineros son de agua de 

fuente ó de mar; pero los notables de piedra 
o sal gema, son Cardona, Castellar, la Min~ 
glanilla. Remolinos y Villarubia, que la dan 
tan limpia y de bellos colores, que se hacen 
de ella utensilios, imágenes y otras figuras 
perfectamente labradas y esculpidais. Dejas 
fábricas de sal, unas dependen de las admi
nistraciones de rentas inmediatas^ y otras de 
administraciones especiales del ramo, sin re
lación con las divisiones civiles. Hay admi
nistraciones especiales de salinas eu Poza, 
San Fernando, Minglanilla, Imon, Esparti-
nas (Valdemoro), Pinilla y Torre vieja. La 
renta de la sal se calculó en el presupuesto 
úl t imo en 58 millones, de reales de producto 
en bruto; hoy se halla arrendada y es sus
ceptible de grandes mejoras, si se ataca el 
contrabando por el verdadero camino. 

Salios. Sacerdotes de Marte: éntre los ro» 
manos, llamados así, ó por que ejecutaban 
danzas guerreras, saltando (saliendo) y go l 
peando unos escudos, ó porque fueron ins t i 
tuidos por un cierto Salius, oriundo de A r 
cadia ó de la Samotracia, que fué con Eneas 
á Italia. Se llamaban cánticos salios los him
nos que entonaban. 

Salitre. Sinónimos: nitro, potasa ni t ra
da, nitrato de potasa. Sustancia blanca, de 
Sabor fresco, picante y salado; de 1,93 de 
densidad; muy soluble en el agua. Se funde 
sobre las áscuas defiagrando, esto es, des
prendiendo luz. Sale encuentra comunmente 
en los sitios que reciben enianaciones ani
males como corrales, apriscos, : caballeri
zas, etc. Se recoge en ciertas llannras areno-
ñas ó calizas, y vuelve á formarse, sin que 
se dé de ello una esplicac-ion satisfactoria. 
Lo tenemos en Asturias, la Mancha, Sevilla, 
Murcia, Aragón y Cata luña.Xa mayor parte 
del salitre se emplea para la fabricación, 
la pólvora, para la estraccion del ácido n í t r i 
co, y para preparar él ácido sulfúrico. Entra 
en la composición de algunos vidrios. 

Una conveniente cantidad de nitro pus de 
aumentar la fertilidad del suelo,;E1 alto/pre
cio á que se vende esta m i es sin. duda, una 
de las causas que impide la generalización 
d© su uso como abono. Hay plantas, por 

ejemplo, la bomja, la parietaria y las or t i 
gas muy ávidas de nitratos. , 

Sslluas (BAÑOS DE). En las montañas del 
Jura, cordillera divisoria entre Suiza y Pran= 
cia, abiertos desde!.0 de junio á 30 de se
tiembre. Aguas salinas sodo-bromuradas; 
son eficaces contra la anemia, la clororis, la 
escrófula, lá gota, las afecciones reumáticas, 
las dé la médula espinal, y en general ladebi-
lidad, sea cualquiera la causa de que proceda. 

Estas aguas reemplazan para estas enfer
medades á las acreditadas de. Alemania, 
siendo de acceso mucho más fácil y breve, al 
paso que mé ips costoso. 

Saliva. Divididos ó triturados los al i 
mentos por los dientes mediante los movi
mientos .de las mandíbulas, y humedecidos 
por la salivar se efectúa la deglución, en cu
yo acto los alimentos pasan al través de la fa.-. 
ringe y el exíSfago al estómago. La saliva es 
un líquido al calino muy nutritivo, que segre
gan ó separan de la sangre tres pares de 
glándulas, dos parótidas, dos submaxilares y 
dos sublinguales. Las primeras están coloca
das en el fondo del hueco que hay debajo de 
la oreja; y las otras, donde dios su nombre. 
Lia faringe es un conducto membranoso, co
locado entre el fondo de la boca y el exófago, 
cuyo, estremo superior forma el velo del pala-
dar, y se halla en comunicación con las fosas 
nasales; y el inferior presenta dos aberturas, 
una llamada glotis, que se comunica con la 
laringe, y la otra con el exófago. 

Salmatüceases . Con este nombre son co
nocidos los padres carmelitas descalzos del 
convento de Salamanca, ; que ilustraron la 
teología escolástica y la moral con obras im
portantes,. 
; S a l m e m í (ALFONSO). Uno de los seis 
primeros discípulos de San Ignacio de Lo,f 
yola; nació en Toledo en octubre de 1516 de 
padres muy honrados, pero pobres. Princi
pió, sus estudios en aquella ciudad, los con
t inuó en Alcalá, y los concluyó en Paris á la 
edad de diez y nueve años con su amigo Die
go Lainez. Allí fué donde le conoció San I g 
nacio, por sus virtudes y bellas cualidades, 
que le eligió para q ue cooperase al estable
cimiento de su sociedad. Pasó luego á Vene-
cia acompañado de San Francisco Javier? 
donde se ordenó de presbítero, y emprendió 
cí minisíex-io apostólico, señalando su talen
to en la controversia. E l Papa le empleó en 
pcovecbo de la Iglesia, nombrándole su teó
logo en el concilio general que iba á cel&j 
brarse en Trento, donde dejó admirados á 
todos los PP. del concilio p o r su elocuencia 
y sabiduría. En Alemania enseñó con .aspna-. 
ÍDro en la universidad de Ingolitadio.. Con" 
cluida su peregrinación evangélica, se retiro 
a l colegio de Ñápeles y allí dedicó su pluma 
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pn defensa de la religión. Muriá el año de 
1585, á la edad de sesenta y nueve años, oon 
general sentimiento de los buenos catdlieos, 
A.demas de los sermones j discursos que 
pronunció en concilio de Trento de 1545, es
cribid: ^Comentarios á las epístolas de San 
Pablo, y á las canónicas, á los hecíios apos
tólicos, y á los diez primeros capítulos del 
Gfónesis.» Madrid, 1547, 18 tomos en tres 
volúmenes en folio. E l P. í i ibadeneira escri
bió su vida. 

Salmo». E l salmón es un pez de unos 80 
centímetros de longitud, y pesa unas 20 l i 
bras; vive en tropas numerosas en los mares 
templados ó frios. Todos los años por la p r i 
mavera entra en los grandes rios, y los recor
re en un espacio de muchas leguas: elige con 
frecuencia las corrientes profundas y som
bría?, porque sienten mucho el calor. E l 
hombre le persigue en todos los puntos, por
que su pesca le reporta un provecho consi-r 
derable. La carne del salmón fresco es muy 
delicada; se come también salada ó ahuma-; 
da: en este último estado se trasporta fácil
mente á todos los países, y forma un comer
cio bastante importante. 

Saimoaidees. Los peces comprendidos en 
el órden de los malacopterigios abdominales, 
tienen las aletas ventrales colocadas en el ab 
dómen y detrás de las pectorales, y los radios 
de la dorsal blandos y flexibles : habitan en 
general las aguas dulces. 

Ei órden de los malacopterigios abdomina
les se ha dividido en cinco familias, siendo 
las más importantes las tres siguientes : p r i 
mera ciprinideos; segunda salmonideos; ter
cera cui ' 

Los ciprinideos tienen la boca poco hendi
da y casi siempre sin dientes, todas las aletas 
con radios, y el cuerpo cubierío de escamas; 
tales son las carpas, los barbos y los peces de 
rio. E l cuerpo de los salmoüéideos, que for
man la segunda familia, es escamoso; tienen 
dos aletas dorsales, radiada uaa de ellas, y 
membranosa ó adiposa la otra, como el sal
món y la trucha común. Los clupeideos t ie 
nen la boca muy hendida, el cuerpo escamo
so, y todas las aletas radiadas, como el aren
que, sardina y boquerón ó anchoa. 

Salmos (LIBRO DE LOS) Uno de los libros 
canónicos del Antiguo Testamento. Es una 
coleceipn de himnos ó cánticos en número 
de 150 que estaban destinados para las cere
monias religiosas. Greneralmente se atribu
yen al rey Drv id , y se cree que Salomón 
compuso algunos: Esdrás fué el que los re
copiló. Los salmos son uno de los mejores 
modelos de la poesía lírica. Mr. Clemente 
Marot y Mr. Gnffard, han hecho traducciones 
délos salmo» m verso franqes (la del último 

en de 1841). J . B . IJouseau en gus <?Odas sa
gradas,» y L^franc de Pompignan, han i m i 
tado con bastante felicidad sus mejores pa
sajes. 

Sa lomé. Hermana de Heredes el Grande: 
casó con su tio José, y después con Costaba-
ro, llenó de turbulencias y de crímenes el 
palacio de Jerusalen, causó la muerte de Ma-
riama, esposa de Hsrodes, valiéndose dé in
fames calu onias (29 ántes de Jesucristo), re
pudió é hizo perecer á su segundo marido {26), 
tuvo gran parte de Aristobulo y de Alejan
dro (9), y se deshonró por sus relaciones p ú 
blicas con el árabe Silleo. 

Sa lomé, llamada La. JÓVEN ó LA. BAILABI-
NA. Hija de Heredes Filipo de Herodias; 
era sobrina é hijastra de Heredes Antipas, y 
sobrina segunda de la primera Salomó; casó 
con el hijo dé otro Hsrodes rey de Calcis. Un 
diá ejecutó con gracia ciertos pasos de baile 
á presencia de su tio (Herodes-Antipas), 
quien en recompensa ofreció concederla lo 
que pidiese, solicitó en consecuencia la ca
beza de San Juan Bautista, y la fué entrega
da en el momento (32). Se cree que hizo tâ n 
estraña y bárbara demanda á instigación de 
su madre Herodias. 

Ssiomoa. Tercer rey de los judíos, hijo 
y sucesor de David; tuvo por madre á Bet-
sabée. Cuando murió su padre (1001 ántes de 
Jesucristo), tuvo que combatir las pretensio
nes de su hermano Adonias, á quien hizo 
morir con Joab y Semei. Se mantuvo én paz 
con sus vecinos; hizo construir el suntuoso 
y magnífico templo de Jerusalen, cercó su 
capital con fuertes murallas, fundó várias 
ciudades, edificó palacios, acabó de someter 
á las naciones inmediatas á la Judea, las i m 
puso un tributo, hizo florecer la justicia y el 
orden, protegió el comercio, equipó fuertes 
escuadras, adquirió el puerto de Asiongaber 
en e l mar Rojo, y envió á las regiones mis 
remotas espediciones que le llevaban made
ras preciosas, perfumes, marfil y oro de Ófir. 
Estendió los límites de su reino hasta el E u 
frates; era famoso en todas partes po? su 
magnificencia, su justicia y , sobre todo, por 
su sabiduría. Bien sabido es el ingenioso me
dio de que se valid para conocer cuál era la 
verdadera madre de un niño, que se dispu
taban dos mujeres. Una reina árabe escita|a 
por su reputación, abandonó su país (Sabá) 
y marchó á visitarle. Embriagado con 
prosperidad, Salomón empeñó su brillante 
carrera al fin de su vida, con debilidades i n 
disculpables. Tenia un harem de 1.000 muje
res, y para complacerlas toleró repetidas ve-
oes el culto de los ídolos; murió en 962. Sa
lomón poseia una sabiduría inmensa; sfgun 
los orientales escribió sobre todas las cien-
Oías. Se le atribuyen los «Proverbips, el 
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tico de los cánticos, el Eclesiástico, ©1 libro 
de la Sabiduría y los Salmos, 12 y 127.> 

Salomo». Rey de Hungr ía , hijo de A n 
drés I ; nació en 1045, fué coronado en 1050, 
pero cuando murió su padre en 1061, no pu 
do sostenerse, y no subid al trono basta 1063, 
para ser arrojado de él en 1074. 

Saiomoa I . Duque de Bretaña, después 
de Couan, su abuelo, bácia 421 ; pereció en 
una conmoción (434). 

Salomón I I . Duque de Bretaña; cuarto 
bijo y sucesor de Hoel I I I (612-32) ; dejó el 
trono ducal á su bermano primogénito J u -
dic^el. 

Salomón I I I . Duque de Bretaña; estuvo 
a lgún tiempo separado del trono de su padre 
por usurpador: llegó á reinar en 851; se unió 
á Cárlos el Calvo centra los normandos ; les 
tomó á Angers (872), y fué asesinado en 874. 

Sa l só láceas . Yerbas y matas. [Hojas, 
cuando existen, simples, sin estípulas; casi 
siempre perigonio de aspecto calicino, com
puesto de dos á cinco sépalos, más ó ménos 
soldados; cinco estambres generalmente 
opuestos á los tépalos; un ovario y dos Ó tres 
estilos; fruto indebiscente, envuelto por el 
cáliz con una semilla. 

Salas í io (G. SALLUSTIUSCEISPUS.) Histo
riador célebre; nació el año88 ántes de J . C , 
de una buena familia plebeya de Amiterno, y 
pasó los primeros años de su juventud en 
Uoma entregado á la disolución. Sorprendido 
por Milon en adulterio con su esposa Fausta, 
abrazó despecbado el partido democrático 
que aquel combatía. Obtuvo la cuestura y el 
tribunado, secundó como mejor pudo el furor 
de Clodio, tuvo gran parte en las turbulen
cias de que Roma fué teatro, cuando murió 
aquel faccioso, y el censor le escluyd del Se
nado por su inmoralidad. Entóne.es fué uno 
de los principales agentes secretos de César 
eú Roma; fué á buscarle á su campo el año 
59, nuevamente desempeñó el cargo de cues
tor en 48, de pretor en 46, y con esta calidad 
tuvo parte en la guerra de Africa. Nombrado 
procónsul de Numidia en 45, saqueó su pro -
vincia y volvió á Roma cargado de rique-
JSXS (44). Abandonó entóneos la carrera pol í 
tica, edificó en el monte Quirinal un magní 
fico palacio con deliciosos jardines, y se puso 
á escribir la historia romana. Murió bácia el 
año 38 ántes de J. C. Su obra capital era la 
«Grande bistoria,> en cinco libros, que com
prendía todos los acontecimientos desde la 
muerte de Sila basta la conspiración de Cati-
lina: no quedan de ella más que fragmentos; 
esta pérdida es irreparable. Tenemos de él la 
«Guerra de Catilina y la Guerra de Yugur-
ta,» como también dos cartas escritas á Cé
sar, una ántes de la entrada de este en Roma, 
y la segunda después de la batalla de jFarga-

l ia , que deben mirarse como folletos políticós 
sugeridos por el mismo César. Las obras de 
Salustio son notables por la precisión de es
t i lo , la perspicacia y la ciencia práctica que 
descubre al hombre de Estado; mas se en
cuentra también en ellas parcialidad, vacíos, 
digresiones y cierta^ afectación de envejeci
das espresiones y giros. 

Salvador y Boscá (JUAN). Nació en Cale-
11a en el año 1506, y fué padre del célebre 
Jaime Salvador, á quien dió las primeras 
nociones da Botánica, en que era suficiente
mente versado, para mantener relaciones 
con Barreliery otros botánicos de su tiempo. 
Fué boticario en Barcelona, donde se esta
bleció definitivamente, después de haber he
cho, en 1622, un largo viaje por el interior 
de España, y murió en el año 1681. 

Salvador y Pedrol (JAIME). Nació en 
Barcelona en el año 1649, y murió en el 
de 1740, á los noventa y uno de edad. A l 
lado de su padre Jijan adquirió sus prime
ros conocimientos en Botánica. Jaime Salva
dor, á quien Tournefort llamó Fenia dé su 
pátria, gozó de grande reputación entre los 
más célebres botánicos de su tiempo, y mu
chos de ellos eran sus correspondientes cien
tíficos, logrando de este modo hacer cada 
vez más interesantes su herbario, gabinete 
y biblioteca, que su hijo Juan aumentó, y 
que sus sucesores han conservado hasta el 
dia en Barcelona. 

Salvador y Riera (JUAN). Nació en Bar
celona en el año 1683, y murió en 1726; á 
los cuarenta y dos de edad. Su padre Jaime, 
que ya tenia una reputación europea, lo d i 
rigió en sus estudios, inclinándolo al de la 
Historia natural, y particularmente al de la 
botánica, mié atrás que seguia los de far
macia, y también hizo con él varias herbo
rizaciones en Cataluña y los Pirineos. 

Arregló su herbario conforme á las Ins t i -
tutiones de Tournefort, y tuvo cuidado de 
indicar escrupulosamente la prooedencia y 
las localidades de las plantas que él y su pa
dre hablan cogido ó recibido de Tournefort, 
Jussieu, Boerhaave, Sloane, Ray, VaiUanty 
otros célebres botánicos. Juan Salvador mu
rió en 1726, hallándose en lo mejor de su v i 
da y dejando en el mayor desconsuelo á su 
anciano padre, que le sobrevivió bastantes 

, años. Nada dejó publicado Juan Salvador; 
parece que tuvo el proyecto de formar un 
catálogo de las plantas de Cataluña; el itine
rario ó relación de su viaje por España y 
Portugal no ofrece interés botánico; tiénelo, 
sí, una nota de las plantas observadas en el 
mismo viaje, que se conserva manuscrita, 
como también el catálogo que formó de so 
herbario, en que están anotadas las locali
dades de las plantas. La mayor parte de es-
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tas «e conservan bastante bien en Barcelo
na, aunque cuentan más de cien años de exis
tencia. 

Salvador y ü i e r a (JOSÉ). Nació en Barce
lona en el año 1690 j murió en el año 1761. 
Hermano de Juan y educado bajo los mismos 
principios por su padre Jaime, Ueg-d á dis t in
guirse como botánico, aunque no tanto como 
ellos. Después de haberse recibido de bot i 
cario en Barcelona, pasó á Montpeller, donde 
ge dedicó á las Ciencias naturales, y en par
ticular á la Botánica. En el año 1725 fué á 
jíenorca en distinta estación que su herma
no, y trajo diversas plantas, que este no ha
bía aliado en el año 1711 6 1712. Yiajó tam
bién por Italia y adquirió muchos objetos, 
destinándolos al museo delafamia. Unióse á 
una hija de su hermano Juan, y tuvo por su
cesor á Jaime Salvador y Salvador, que con
tinuó conservando en Barcelona las colec
ciones del museo propio de la familia, é igual 
conducta siguieron hasta ei dia sus descen
dientes. 

Salvavidas. Así como es doloroso y en 
«stremo desagradable el recuerdo de algunas 
iavenciones ideadas para atormentar y des
truir al género humano; así también produce 
en el ánimo dei hombre un placer indecible 
y la más dulce satisfacción la memoria de 
aquellas instituciones é inventos que han dis
currido algunas personas filantrópicas y 
amantes de la humanidad para precaver ó ali
viar las desgracias de sus semejantes. Tal es 
la idea consoladora que se presenta al recor
dar la invención de los salvavidas, bajo cuya 
denominación se comprenden ciertos apara
tos que tienen por objeto salvar á los infe l i 
ces que se ven en el conñicío de un nau
fragio. 

Quizás la primera idea de tales aparatos sé 
dobe á los chinos, quienes llevan á bordo de 
sus buques una especie de salvavidas muy 
sencillos y ligeros, á propósito para emplear 
en el mar en caso necesario. 

El Dr. Wilkson, considerado como el prir-
iner. inventor de los salvavidas en Inglaterra, 
discurrió hácia mediados del siglo pasado uno 
muy sencillo, pues sólo consistía en una es
pecie de almilla doble de lona, entretelada de 
corchos cosidos y sujetos con unas bastas, la 
cual se ciñe al cuerpo por medio de cintas, y 
al paso que sirve de defensa contra las peñas, 
que en caso de naufragio, son muy temibles, 
mantiene al individuo á flote sobre el agua, 
dejándole desembarazado para cuantos movi
mientos quiere ejecutar. 

Bespues de esta invención aparecieron 
otras muchas del mismo género; pero entre 
todas ellas, la que ha merecido más acepta
ción es la que discurrió el inglés Mr. Mall í-
son. en 1811. Redilcese á una especie de es

capulario compuesto de dos cuadrilongos de 
corcho con cintas para sujetarlo, y de un ta 
maño proporcionado al individuo que lo ha 
de usar, el cual queda del todo seguro y des
embarazado, moviéndose á su antojo con la 
mayor facilidad; y si se hallase ya cansado y 
desfallecido, puede dormir, pues el aparato 
les conservará siempre en postura recta con 
la cabeza y parte del cuerpo fuera del agua. 

También se han inventado muchos años há 
los botes salvavidas, destinados á librar á va
rias personas á la vez del riesgo de perecer en 
el mar. Entre sus inventores merece especial 
mención el inglés Mr. Grreat Head, quien por 
haber contribuido con la invención del bote 
de esta clase que discurrió en 1789 al salva
mento de millares de vidas, fué liberalmente 
recompensado por el Parlamento, que le re
galó 1.200 libras esterlinas; la sociedad de ar
tes le honró con la medalla de oro; la socie
dad humana de Lóndres con su medallón, y 
los monarcas de Rusia y Prusía le dieron tam
bién testimonios de aprecio por su peregrina 
invención. 

No hacemos mención de muchos otros i n 
ventos de esta clase; y así terminaremos. 
indicando únicamente los medios que se 
han discurrido y . ensayado en algunos 
países para facilitar á los buques la co
municación con tierra en caso de naufra
gio. Entre los que se han inventado á fines 
del pasado siglo y principios del actual, el 
más óbvio en semejante conflicto, y el que 
parece ha tenido un éxito feliz, es el de em
plear la fuerza proyectil para conducir un ca
bo ó cuerda desde un barco á tierra ó vice
versa, valiéndose al efecto de flechas, arroja
das con arcos de grande impulso, ó bien de 
cohetes, balas y bombas de diferentes cal i 
bres. Se cree con fundada razoñ que el p r i 
mer inventor de tan útilísimo sistema fué 
nuestro general de marina B . Diego Conta
dor, que lo imaginó y puso en práctica en 
1790, sin que se sepa que ántes hubiese ocur
rido á nadie semejante pensamiento. Poco 
tiempo después se practicaron algunos ensa
yos en laglaterra y en Francia. Diariamente 
se están dando noticia de descubrimientos por 
medio de los cuales se multiplican los medios 
de destrucción enlos campos de batalla. A la 
invención de las carabinas Minié, siguió la de 
los cañones rajados, y á esta la de las balas 
rojas para incendiar los buques. E l invento 
del salva-vidas sirve para preservar de la 
muerte á los navegantes en los casos de nau
fragio. E l aparato consiste en un eüerpo flo
tante, capaz de sostener en la superficie del 
mar, por espacio dn muchos dias, á una per
sona provista de víveres, manteniéndola en 
posición vertical contra las olas, preserván
dola del contacto inmediato del agua y de la 
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varaeidád d© Ipg pescados peligrosos. Está 
forrado de cbrclio, hoja de lata, hierro batido 
y g-oína eíástica, escotado en su centro y ai^ 
mado de anillos y presillas er. sus partes la 
terales para reunir los cabos de cuerda, gar
fios, etc., que sirven para tirarla al mar ó re
tirarlo de ella. 

E l euarpo flotante tiene una bandera de 
seSal, cuya asía se introduce en una bomba 
de hoja de lata, de un saco impermeable, en 
cuyo fondo se coloca un peso de hierro, plo
m e ó piedra, proporcionado al peso dé l a per
sona y á la resistencia del cuerpo hueco. En 
la parte superior del saco, hay dos correas 
que el náufrago se cruza sobre sus hombros; 
dentro del sacó y en las bolsas laterales, se 
colocan _ víveres y agua potablé, galleta y 
otros alimentos. La parte superior del nau
frago está cubierta de un capote con mangas 
y capucha de materia impermeable, que se 
sujeta con un ointurdn que desciende por de
bajo de la cintura del saco y por encima del 
cuerpo flotante, y deja completamente libre 
el jdego de los brazos. La estremidad de las 
mangas está guarnecida de dos pequeñas 
correas ó brazaletes que cierran hermética
mente bada puño, y la capucha, propiamente 
dicha^ envuelve la cabeza, no dejando más 
que el rostro descubierto; se ata al cuello con 
una corbata, y se sujeta á la cara con una 
correa que viene á cerrar por delante de la 
barba. 

Es té aparato tiene una pequeña bomba as
pirante, de hoja de lata, en la cual sirve dé 
émbolo el asta de la bandera. Cuando por ca
sualidad introduce la tormenta un poco de 
agria del mar en el saco, el náufrago, aflojan
do los ceñidores d correas, sumerge la bomba 
en el saco y agota el agua. Este aparato su-
mergiblei tiene la ventaja de sostener al náu 
frago en la superficie, restablecerle en la po
sición vertical que los sacudimientos del 
mar pueden hacerle perder momentánéameií" 
té , permitirle el descanso, preservarle del 
contacto inmediato del agua, proveerle do 
víveres para muchos dias, facilitarle el me
dió de hacerse observar desde lejos, y por la 
forma y materiales que lo componen, alejar 
la acción de los pescados peligrosos. 

Be este aparato, que ha sido inventado por 
Mr. de Beranger, pueden llevarse sin estorbo 
notable en los buques, gran número de ejem
plares, y salvar por su medio gran número 
dé náufragos, los cuales pueden mantenerse 
inmediatos unos á otros, Con el auxilio de 
una cuerda colocada de cierto modo, 

Salverte (EtrsEBB)v Político y literato 
francés: ñacid en 1771. y murió en 1839; fué 
elegido diputado en 1828 , y se manifestó 
decidido defensor de las doctrinas liberales. 
Dejó escritos «El ensayo histórico sobre el 

nombre de laa personas y el de los l u 
gares.» 

Salvia í iaa. {Balvia offidmlis L.) Matiía 
perenne, aromática, indígena, cultivada en 
los jardines. Florece en abril. Se reproduce 
de semilla. Otras muchas salvias se cultivan 
para adorno. 
: Calzas. Las salzas son una especie de vol-
canes, cuyos productos arrojados en las erup. 
cioues, son acuosos y salinos. Los geiseres da 
la Islandia son una especie de salzas. 

l á m a s e o s , Srmansai. Eran, según los 
griegos, filósofos indios, diferentes de los 
bramanes 6 guinosoflstas; pero que como 
ellos se hacian notables por la castidad de su 
vida, eran solitarios é inspiraban la venera
ción más profunda por su reputación de san
tidad. Indudablemente estos samaneos no 
son otros más que los solitarios d sacerdotes 
budhistas. Los pueblos del Asia central dan 
todavía á sus sacerdotes el nombre de Chú
manos; pero en realidad no son más que j u 
glares. Llámanse también samaneos todos 
los adoradores del Dalai-Lama. 

Samaniego (FÉLIX MARÍA). Hijo de Félix 
Sánchez Samaniego y de doña Juana María 
Zabala, natural de Gruipúzcoa; nacid en la 
vil la d© Laguardia en la Rioja, á 12 de octu
bre de 1745, Como primogénito heredd los 
mayorazgos de su casa, y fué señor de las 
cinco villas del valle de Arraja . Recibid una 
educación esmerada, estudid dos años de le
yes en Yalladolid , y viajd por Francia con 
mucha Utilidad, Pasó después á Vergara, y 
fué uno de los primeros socios de número de 
la sociedad vascongada que hablan fundado 
sus parientes el conde de Pañaflórida y el 
marqués de Narros, año de 1763, De regreso 
á su patria se trasladó á Bilbao, donde casd 
con doña Manuela Salcedo, con cuyo motivo 
residió algunos años en aquella ciudad. Asis
tía con frecuencia al Seminario de Vergara 
como presidente de turno entre los socios de 
número, y allí fué donde escribió las «Fábu
las en verso castellano,» con las que se supo 
adquirir una celebridad justamente merecida 
y de las cuales se han hecho muchas edicio
nes, siendo la última de Madrid, 1832, tres 
tomos en 8.° con láminas. Fué amigo de don 
Tomás Triarte, á quien elogia en sus fábulas; 
pero habiéndose indispuesto después estos 
dos poetas, Samaniego publicó un anónimo 
con el t í tulo de «Observaciones sobre las fá
bulas literarias,» y otros folletos contra íriar-
te, en los cuales le trató con demasiada se-r 
veridad. Los franceses le llaman con razoñ el 
La Fontaine español. Samaniego fué no so
lamente poeta> sino músico, pues tocaba con 
mucho gusto el violin y la guitarra. Falleció 
en su pueblo el 11 de agosto de 1801. 

Sámara . Fruto indehiscente, con poqas 
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gemiHa-s, cuyo pénoarpio forma alas ¡oaem-. 
branoSas, como en el fresno. 

Samaría . . Antigua ciudad de Palestina, 
edificada sobre una montaña á alguna dis-

. tánoia de Je rusa íen , y en medio de un fértil 
llano. Benadad, rey de Siria, con un ejército 
poderoso, sitió esta ciudad en 3134 del muñ-: 
do y 901 ántes de Jesucristo; este asedio fué 
tan grande, y tanta la miseria, que una ca
beza de asno se vendia por 80 siolos, y en-
íónces aoaésió el hecbo que refiere la S^gra-
.da Biblia de dos mujeres que convinieron en 
comerse sus hijos. En 3314 del mundo y 731' 
ántes de Jesucristo, fué tomada esta ciudad 

,por Salmanasar , rey de Asirla , después de 
tres años de sitio; después la tomó y arruinó 
Juan Hircano; pero á poco tiempo fué reedi
ficada por Heredes el Grande, dándola si 
nombre de Sobaste en honor de Augusto. 
.'Samson. Duodécimo juez de Israel; na-' 

ció durante, la sesta servidumbre de los he
breos, fué consagrado á Dios por su madre, 
se abstuvo del vino y de toda bebida fermen
tada en su primera juventud, y adquirió una 
fuerza prodigiosa. Hizo várias espedieiones 
contra los filisteos, volviendo siemp^a de 
ellas victorioso, y fué elegido juez (1172 á n 
tes de J . C.) En los veinte años que duró su 
poder, atacó siempre con yentaja á los ene
migos de su patria, hasta que al fin, merced 
á la traición de isu novia Dalila, fué hecho 
prisionero por los filisteos y. conducido á Cra
za, donde le sacáronlos ojos. Servíanse de él 
comó un bufón; péro cansado, Samson de tan
to vilipendio, derribó un. dia una ,de las co
lumnas que sostenían el edificio donde seha-
liaban reunidos los principales dé la,nación, 
celebrando un festín, y de este modo pere
cieron gran número de ellos; pero también 
murió é l aplastado debajo de las ruinas. La 
fuerza de Samson depemtia de sus cabellos, 
así es que, Dalila para entregarlo á sus ene
migos tuvo que: cortárselos; habíanle vuelto 
á crecer cuando derribó la columna. La Sa
grada escritura refiere muchos hechos mará * 
villosos de Samson; dícese, por.ejemplo, qué 
mató á 1.000 filisteos concia quijada de un 
asno, y que hizo salir de uno de los dientes 
de esta quijada un chorro abundante de agua 
que apagó su sed. Algunos padres santos 
piensan que deben interpretarse alegórica-
ínente estos prodigios. 

iamuel . Profeta, juez y gobernador. de 
Israel; nació 'en la pequeña ciudad de Ra-
matha ó «Ramathaim Sophim»,sobre la.mon
taña de Ef'raim, hácia el año 1155 ántes de . 
J. C , y como era de la t r ibu de Leví,. fué. 
presentado al sumo sacerdote Helí, quien le 
consagró á Dios y le crió á su lado en el 
templo. En este tiempo le favoreció el Sañor 
Con una revelación, por la cual supo lo que 

habia de suceder al gran sacerdote y su fafái-
lia. Desde entóncés se viÓ que Samuel era ver
daderamente inspirado daDios^yá laedad cle 
40 años, luego de haberse verificado los de
sastres de la casa de Helí, fué establecido 
por juez de Israel. Aconsejó á su pueblo el 
renunciarla idolatría y purificarse de sus 
delitos por medio de ayUnosy sacrificios. E l 
pueblo siguió sus consejos, y Samuel obtuvo 
del Señor una victoria completa contra los 
filisteos. Recobró do estos el arca, y puso un 
gran cuidado en mantener á los israelitas en 
el culto del verdadero Dios. Habiendo enve
jecido mucho Samuel, estableció á sus dos 
hijos por jueces de Israel; más estos gober
naron con tanta violencia, que el pueblo no 
pudiéndoles tolerar, pidió á Samuel que les 
diera un rey cómo tenían las otras naciones. 
A. esta petición se opuso Samuel, y hasta 
después de haber esplicado al pueblo cuáles 
serian los dichos y autoridad de un rey, no 
consintió en ir á consagrar á Samuel, qu© 
por inobediente irritó á Dios y se hizo i nd ig 
no del trono. Después de ungir á David como 
segundo rey de Israel, murió hácia el año 
1057, antes de J . C., á los 98 ó 99 años de 

Esta palabra se deriva de 
«Saco bendito,» que era el cilicio ó saco de 
penitencia que en, los primeros tiempos de 
la Iglesia se ponían los penitentes para l i b 
rar sus culpas. Pero el San Benito, en la 
acepción de oprobio que tiene hoy dia, es el 
saco ó, escapulario de lana amarilla , con la 
cruz de San Andrés y otros geroglíficos, que 
se ponía á los sentenciados por la inquisi
ción. . . . 

Saa • .Bemard© , (GTEANDE) , PENNINUS 
MONS. Alta montaña de los Alpes Peninos, 
entre el Taláis y el valle de Aoste , á los 
5o 5' de longitud E. , y , 45° 51 ' de lat. N . 
Tiene 12.145 pies de elevación. Un 
co más abajo de la cima , hay una 
lebre hospeder ía , fundada hácia 982 
Bernardo de Menthon. Está servida _ 
religiosos ^agustinos, que se dedican 
cuidado y asistencia de los desgraciados, sor-
,prendidos por el frió y estraviados en las 
nieves. Para que los ayuden en aquellas cor
rerías por medio de las montañas , tienen 
unos perros de un instinto singular ; aquel 
sitio es el lugar: inhabitado más elevado d© 
la Europa. Ea.la iglesia del convento hay 
un monumento erigido en honor del geneiaí 
Desaix. Por el grande San Bernardo , efectuó 
Bonaparíe el paso de loa Alpes en 1800: m u 
chas veces se habia ejecutado ya este paso 
(los ejércitos romanos desde el tiempo de 
Augusto,iá.lcada instante; los lombardos en 
547|;d68puLes (Darlomagno, y por ú l t imo. los 
franceses en 1798 y 1799, y hasta hubo una 

ce
po? 
por 
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batalla cerca del convento, entre austríacos 
j franceses en 1799). Lo que hace más nota
ble el paso deBonaparte, es que este gene
ral llevaba caballería y artillería. E l camino 
que atraviesa el grande San Bernardo , está 
abierto en un valle estrecho rodeado de 
rocas. 

5Saá Bssrnardo (PEQUEÑO), GEAIUS MONS. 
Monte de los Alpes, entre Ja Saboya y el 

valle da Aoeste, al S. O. del grande San Ber
nardo, en el camino que conduce desde el 
valle del Isere al del Doira. Es el paso más 
cómodo de todo la cadena de los Alpes , pero 
el camino está muy descuidado. A la altura 
de 7,875 pies hay una pequeña hospedería, 
á imítaeion de la de la del grande San Ber
nardo. Se cree aunque sin fundamento , que 
Annibal atravesó los Alpes por el pequeño 
San Bernardo. 

San DÍ©EÍSÍO (CEONICAS DE) Ó GRANDES 
CRÓNICAS DE FRANCIA. Crónicas redactadas 
desde los tiempos más antiguos de la monar
quía por los religiosos de San Dionisio, y 
conservadas en el tesoro de la abadía. E l 
abad elegia para desempeñar las funciones 
de historiógrafo á un religioso que seguia á 
la corte para recoger y consignar los hechos 
á medida que iban pasando. Cuando moria 
un rey, con presencia de aquellas notas, se 
redactaba una historia del reinado, que des
pués de sometida al exámén del capítulo, se 
unia á las grandes crónicas. Sugero, abad 
de San Dionisio á principios del siglo x n , 
habia cuidado por sí mismo de la conserva
ción y composición de todas las crónicas 
desde el origen de la monarquía, y redactó 
la de su tiempo. Después del descubrimiento 
de la imprenta, las Grandes crónicas fueron 
espurgadas y puestas en órden por él bene
dictino ,luan Chartier, y publicadas en 1476 
con el t í tulo de «Crónicas de Francia desde 
los troyanos basta la muerte de Cárlos YIII,» 
1451, 3 vol. en folio; es el primer libro fran
cés que se conoce impreso eu Paris. Fuero.R 
reimpresas en 1514 con una continuación 
basta 1515, y recientemente por M . Paulino 
Par í s , en la imprenta de Techener, 6 vól. en 
8.°, 1836-1841. No deben confundirse las 
crónicas de San Dionisio con las c ró
nicas de l&s religiosos de San Dionisio, 
que han publicado MM. Bellaquet y Magin, 
texto y traducción, es la colección de docu
mentos inéditos sobre la historia de Francia, 
Par ís , 1839-44, 6 tomos en 4.°: e s t a ñ ó o s 
más que la historia del reinado de Cárlos V I 
(1380-1422); sin duda formaba parte de los 
materiales, con arreglo á los cuales debían 
redactarse más adelante las grandes crónicas. 
No se conoce su verdadero autor. 

Sáa Franeisco. Gran rio del Brasil, na
ce en el S. de la proYincia de Minas Greraez, 
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y sale de la sierra de Canastra, enla provin
cia de Eio-da-Velhas, atraviesa de N . á S. la 
provincia de Minas Greraez, donde riega la 
provincia de Rio de San Francisco, coire 
después del O. al E., separa las provincias 
de Bahía y de Fernambuco, y las de Sergipe 
y de Alagoas, perdiéndose en seguida en el 
Océano Atlántico; recibe el Río-das-Velhas, 
el Rio Verde, el Paracatu y el Rio Grande! 
—Hay otro rio del mismo nombre en el S.' 
del Brasil, el cual atraviesa la provincia de 
Santa Catalina, y desagua en el Océano, en 
frente de una isla llamada también de San 
Francisco. Su capital es San Francisco en la 
costa., y tiene buen puerto. 

San Juan (ORDEN HOSPITALARIA DE). Véa
se ÓRDEN: La jurisdicion eclesiástsca de d i 
cha órden se administra actualmente por el 
gran priorato y castellanía de Amposta. 
Cuando existe gran prior, él es el que úni
camente ejerce la jurisdicion, y cuando se 
halla vacante la dignidad prioral, hace las 
funciones de gran prior el recibidor presi
dente de la veneranda Asamblea del respec
tivo priorato, que lo es por los estatutos de 
la órden el más anciano de los caballeros pro
fesos de justicia, ó, como los ti tula la órden, 
Freys caballeros de justicia, por ser denomi
nación de los profesos el dictado de Freys. 
Nadie más que el capítulo general puede al 
terar lo dispuesto en los estatutos y ordena
ciones, quedando al Pontífice romano la apro
bación ó no aprobación de los actos del ca
pítulo. 

San Luis de Pc tos í (ESTADO DE). Uno de, 
los estados de la Confederación mejicana 
al E., muy cerca del mar, entre los Estados 
de Zacatecas y de Gruanajuato al O., de Que-
rétaro al S., de Veracrñí: al S. E., de Ta-
maulipas al E., y de Nueva-Leon al N . ¡Su 
capital es San Luis de Potosí, y sus ciudades 
principales son catorce, Charcas, Ramos, etc. 
Tiene minas de plata, que en otro tiempo 
fueron inmensamente ricas; las del N . lo son 
todavía.—En tiempo de la dominación espa
ñola, habia en Méjico una intendencia de 
San Luis de Potosí, que era mucho más es
tensa y comprendía el estado actual de este 
nombre, Cohahuila, Tejas, etc. 

San Marcial (BATALLA DE). Queriendo el 
mariscal Soult socorrer la plaza de San Se
bastian, sitiada en 1813 por el ejército hispa-
no-inglés, tuvo que atacar á las divisiones 
españolas, que al mando del general Freiré 
defendían los pasos de los Pirineos y orillas 
del Vidasoa. E l 31 de a gosto pasó este rio el 
grueso del ejército de Soult, hizo replegar á 
las avanzadas españolas, y atacó la cumbre 
de Soroyen, mióntras que con la artillería, 
situada en las faldas de las eminencias pro
tegía el paso de las demás columnas por el 
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vado de las Navas. Los franoeses, rechazados 
de la cumbre de Sóroyen, dirigieron todas 
gus fuerzas y empeño contra la posición de 
San Marcial, de la que también fueron re
chazados. Suspenso por un breve rato el ata
que, volvieron con el mayor empeño á la car
ga, llegando con valor hasta la cumbre de la 
montaña en algunos puntos; pero un vigoro
so ataque á la bayoneta de los españoles, les 
hizo volver caras y huir con precipitación. 
No pudiendo pasarlos vados, aumentados con 
la lluvia, huyeron en desdrden hácia el puen
te de Vera, con la pérdida que era consi
guiente, y siendo molestados con los dispa
ros de artillería y fuegos de la brigada ingle
sa del general Skerret. La regencia del reino 
premió al mariscal de campo Freiré , y á los 
jefes españoles que más se habían dist ingui
do, y en 1814, Fernando V I I ins t i tu jó una 
arnz de distinción para los vencedores de 
San Marcial. 
. San Márcos de León (OBISPADO-PRIOEA.TO 
DE).—Diócesis exenta, formada de 140 pue
blo, enclavados en Galicia, Castilla la Vieja, 
Eatremaduray Andalucía. La capital es la 
real casa de San Márcos, órden de Santiago, 
contigua á las murallas dala ciudaddeLeon. 
En Estremadura tiene unidos 86 pueblos, 
que distan desde 94 hasta 124 leguas de la 
cabeza, y están limitados al N . por las dió
cesis de Plasenciay Coria; al E. por losprio-
ratos46 Magaoela y Zalamea de l a órden de 
Alcántara, y por el obispado de Córdoba; al 
S. por la diócesi de Sevilla; y al O. por la 
de Badajoz. Los 54 pueblos restantes están 
desparramados, 14 en la diócesi de Orense; 
8 en la deMondoñedo; 2 en la de Lugo; 12 
en la de Salamanca; 8 en la de Zamora; 4 en 
la de Astoirga; 1 en la de León; 2 en la de 
Córdoba y 3 en la de Sevilla. Dentro del 
priorato tiene el obispado de Badajoz encla
vadas las villas de Vi l lagarc íay Puebla del 
Maestre, y la capilla de San Juan de Llere-
na. E l territorio continuo de Estremadura 
corresponde casi por mitad á las provincias 
civiles de Badajoz y Cáceres; los enclavados 
á las de Orense, Lugo, Salamanca, Zamora, 
León, Córdoba y Sevilla. Divídese en los dos 
prioratos de Mérida y Llerena, y en las 9 v i 
carías de Vil lar de Santos, Quíntela, Barrue
co Pardo, Lampreana, Vi l la de Porto, Vil lar 
de Donas, Destriana, Benamejí y Villanue-
vadel Ariscal; y cuenta 146 iglesias parro
quiales; las 112 matrices y las 34 anejas. No 
tiene iglesia catedral. 

San PééTQ (DIEGO BE) . Regidor de Valla-
dolid hácia la mitad del siglo xv , escribió 
la novela «Cárcel de Amor,» que es la más 
antigua del género sentimental que se conoce 
en nuestra lengua. Se imprimió en Búrgos 
en 1436. 

San Pistirsteurg'©, Püitóp&íh. Capital 
de la Rusia europea y de todo el imperio r u 
so á orillas del Neva, cerca de su embocadura 
en el golfo de Finlandia, á 392 lenguas N . E . 
de París, á los 59° 56' latitud N.t 21° 58' lon
gi tud E . Tiene 470.2©2 hab. Es residencia 
habitual del emperador y de todas las ofici
nas del Estado ; hay dos arzobispos, uno 
griego y otro romano. E l puerto es espacioso, 
pero poeo profundo. Tiene algunas fortifica-
ciones. Esta ciudad es notable por la anchura 
y regularidad de sus calles, por la hermosu-
de sus edificios, la magnificencia de sus 
muelles, etc. El Neva forma al l ímucbas islas 
y divide la ciudad en cinco barrios (isla de 
San Peteisburgo, isla de Vasili-Ostrov, bar
rios del Almirantazgo , de la fundiciony de 
Vibog). Hay cerca de 160 puentes, 500 calles, 
muchas plazas; las principales son las del 
Palacio de invierno, del Almirantazgo, del Se
nado, del Teatro, del primer cuerpo de «a-
detes, la plaza Nueva, y el campo de Marte ó 
Prado de la Czarina. Entre las iglesias debe
mos citar la catedral ó Nuestra Señora de 
Kazan (imitación de San Pedro de Boina), 
la basílica de San Isaac (terminada en 1841), 
las iglesias de San Pedro y San Pablo, de 
San Nicolás, de San Simeón, de la Trasfi-
guracion y de San Alejandro Nevski; entre 
los demás edificios descuellan el palacio de 
invierno, la ermita unida por galería al an
terior, los palacios de A mtchkor, da la Tan-
ride, de San Miguel, , del gran duque M i 
guel; la Academia de bellas artes (que es 
el monumento más hermoso de San Peters-
burgo), la Academia de ciencias, el almiran
tazgo, la Bolsa, el Banco de los asignados, la 
Casa de la vil la, el estado mayor, la bibliote
ca imperial, el monumento ó columna de A l e 
jandro, el Gostinoi-Dvor (gran bazar de dos 
pisos), los cuarteles, el nuevo arsenal, el ínS:-
tituto de Santa Catalina, el hospital de po
bres enfermos, la casa de los espósitos, la de 
huérfanos militares , ete,;—San Petersburgo 
posee cuatro Academias (bellas artes* cien
cias, medicina y cirugía , Academia rusa), y 
por lo ménos 15 sociedades; una universidad 
(desde 1819), á la cual se ha incorporado la 
escuela de derecho (fundada desde 1805): un 
instituto pedagógico central, restablecido en 
1828; una escuela de la Academia de medici
na y cirugía, escuelas militares de todas ar
mas, Academias de bellas artes, eclesiástica 
de San Petersburgo, instituto de ingenieros, 
instituto tecnológico, escuela imperial de 
agricultura, escuela veterinaria, de mar i 
na mercante, el establecimiento oriental, 
el conventu de Smolnoi, donde se educan 
quinientas doncellas á espensas del gobierno, 
etc. Cuenta ademas muchas bibliotecas, ob
servatorio, gabinete de historia natural de 
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cuadros (la ermita), museo de escultura y 
arquitectura de la Academia de ciencias, mo-
B«tarÍ0j colección mineralógica, Idem de mo
d e l o s / m á q u i n a s y adornos (en el almiraz-
tazgo), colección de armas a ntiguas y moder
nas (en el antiguo arsenal), y jardin botánico. 
Su industria está poco desarrollada, pero t i e 
ne mücho comercio; sin embargo, el esteriór 
se halla casi todo en manos de los ingleses; 
las importaciones consisten principalmente 
en géneros coloniales, muebles, objetos de 
lujo y metales trabajados. E l clima de San 
Pétórsburgp es muy frió. Catalina mandó 
edificar allí Un palacio de nieve qué duró 
hasta el mes de mayo. La ciudad está muy 
espuesta á las inundaciones (las de 1726 
y 1777, y sobre todo de 1824 fueron te r r í -
bles) .— Ŝan Petersburgo fué fundada en 1703 
ea el sitio de Ivangorodpor Pedro el G-rande^ 
que le dió e l nombre dé su santo patrono, 
siendo desde entónces declarada capital ón 
lugar de Moscou, lo cual no ha contribuido 
poco á hacer de la Eusm un imperio marít i-
aino y euro peo. 

San Salvador ó CUSCATLAND en la lengua 
de los indígenas. Ciudad de G-oatémala, ca
beza del Estado y del departamento de su 
nombre, situada á orillas de un rio que de
sagua én el Crrande Océano, á 40 leguas E . 
S, E . de Goatemala; y en un ameno y fértil 
valle^ rodeado de montañas; én Una de ellas 
hay un volcan, que en diferentes épocas ha 
causado grandes estragos. Su población es de 
40,000 habitantes. Esta ciudad es muy hór-
jnosa- tiene buen caserío, y es el centro y de
pósito de los añiles, cuyo cultivo está propa
gado en toda la provincia. Fué fundada éh 
S528 por A l varado.—El Estado de San Sal
vador confina al S. con el Grande Océano, 
a l N , O. con el Estado ds Goatemala, al N . E . 
y al E . con el de Honduras, y tiene 350 .000 
liabitantes. Su clima es muy cálido y su siie-
lo fértil, principalmente en añil; hay minas 
de plata, hierroy plomo . Su industria es muy 
escasa. 

San Sebastian. Ciudad, plaza fuerte y 
puerto, situada á cuatro leguas d© Tolosa, al 
pió meridional del monte Urgu l l ú Orgullo, 
y unida á él desde su punta más oriental por 
una lengua de tierra de 390 ivaras. E l sitio 
que ocupa es una planicie, que empezando á 
formarse por e l N . al pié de una montaña 
medianamente elevada, sigue luego por E. y 
S. hasta que termina en el mar Océano Can
tábrico. EL frente de tierra mira dirsetaménte 
á una ancha marisma que inunda el mar ón 
sus créciente's y por la cual corre.él ido t f r ü -
mea, después de salir del hermoso valle de 

' Locóla, que empieza desde Astigarraga. Es
ta marisma está cerrada por unas lomas des-
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iguales, péro que dominan á la'ciudad. 11 
frenté :áe tierra viene á cé'rrar- eñ mare&s -altas 
toda lá pénínsüia que forman ia plaza-: y el 
monte. Comunicándose por é l Arenal ó itsmo 
de San Martin con él camino real de Herna-
nij y por medio de nn puente de madera, so
bre el Urruméa con el valle que va á la Her-
ra, Pasages, etc. Esta ciudad fué destruida 
y arrasada én 1813 por las tropas aliadas, pe
ro recostruida de nuevo con arreglo ¿1 plañ'b 
aprobado por el consejo de Castilla én 1816; 
sus calles hechas á cordel, y sus casas igua
les en altura y fachada, ofrecen cuantas co
modidades pueden apetecerse. Tiene San Se
bastian 13,000' habitantes. E l puerto ó con
cha no es de mucha capaeicad, n i tampoco 
muy seguro; en la entrada hay bastante agua 
para navios de guerra, pero luegó se va per
diendo él fondo.. La plaza es de las que se lla
man irregulares, reducieudose á un cuadró, 
cuyo lienzo oriental es de 11 á 12 piel de 
grueso, y el occidental de 7, rematando ain-
bos en los cúbós dé Torrano y dél Ingente, 
entre los Cuales se estiende la .muralla meri
dional que és dé 32 pies de espesor. Gofreá-
pondé á lá diócesis de Pamplona y al partido 
j udicial dé su nombré ; que es de término i y 
comprende los 14 pueblos de Aduna, Aéti-
garraga, Fuenterrabfa, Hernani, Trt in , Lézo, 
Orio, Oyarzuh, Pasages, Rentería, San Se
bastian, Urnieta, Usurbil y Zurbieta. Su in
dustria consiste éh fábricas de jarciás ca
bles, rómós y curtidos de todas Clases; tiene 
Un regular comercio dé iínpbrtacion y no tan
to dé espórtacion, que cónsisté en fierróS 'de 
todas especies y dimensiones, ferréterías'pa-
ra varios puntos del reino; hay talleres de 
diferentes artes y oficios, y várias sociedades 
mercantiles párá él giro da letras. Sus armas 
son un navio sobre águás, con dos SS latinas 
én la parta superior, qué indica su nombra. 

San Simara (CLAUIDIO ENRIQUE, CONDENÉ). 
-—Economista y jefe de] saeta, descendiente 
como el antérior de la noble familia de ^ é r -
mándois; nació en Paris en 1767, sirvió en 
América en la guerra de la independencia 
(1779); á su regreso fué nombrado coronel, 
cuando ño tenia más que 23 años: dejó el ser
vicio desde 1773 para entregarse á varios 
proyectos de utilidad pública, aplaudió -la 
revolu.cion, en la qué veía una obra de regé-
neración; hizo desde 1790 hasta 1797, con el 
conde de Sedera, várias éspeculaciónes so
bre la venta de bienes nacionales; pero se vio 
defraudado de sus bénéficios por su compa,' 
ñero, y abandonó las especulaciones maroán-
tiles. Concibió entoaces el proyecto;da reor
ganizar las ciencias y reconstituir el : ^ e ^ 
social, ss unid para este objeto córi-lo? «abios 
más distinguidos, viajó por Inglaterra; Ala-
mania, Suiza, etc.; publicó diferentes obras 
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popo notables, e hizo mi l esperimentos estra-
algantes y costosos. Ño tardó en amiinarsej 
llegando á tal punto su miseria, que tomd el 
partido de suicidarse (1823); pero la herida 
que se hizo no fué mortal, perdiendo sola-
naente un ojo. Renunciando entóneos á sus 
siniestros projectos, volvió á sus tareas y 
oonsignid contar algunos discípulos que le 
compren'lieíon (Agustín Thiery , Augusto 
Comte, Olindo Rodrigo, Bazard, Enfantin, 
etc.). Murió Rodeado de ellos en 1825. San 
Simón es el fundador de una escuela que so 
lia llamado industrialista ; quería mejorar 
por medio de la ciencia y de la industria la 
suerte de la humanidad, y sobre todo de las 
clases pobres: consideraba á los sabios i n 
das tríales, artistas y productofes de toda 
espe cíe, como los tínicos que formaban la 
aristocracia legitima, les confiábala direc
ción de la sociedad nueva, proscribía á los 
ociosos; predicaba la asociación y la organi
zación á e l o s trabajadores y quería que todos 
los esfuerzos fuesen dirigidos según una doc
trina general y hácia un objeto común: cons
tituía sobre bases nuevas la propiedad, la 
religión y hasta la familia. Sus discípulos 
eonocidos con el nombre de sansímonianos 
formaron una secta, que después de haber 
desenvuelto Con talento y buen éxito las su
blimes doctrinas del maestro sobre la econo
mía social, perdió todo su prestigio cuando 
pasando de la teoría á la practica, quiso esta
blecer una gerarquía nueva: proclamó la 
igualdad absoluta del hombre y de la mujer, 
quiso modificar el matrimonio, abolir toda 
clase de derecho hereditario, desnaturalizar 
la familia sustituyendo á la filiación natural, 
una puramente convencional, y por último 
instituir un culto nuevo. Acusados los san-
simonianos de atentado contra la moral p ú 
blica, vieron disolver su asociación por man
dato judicial . 

San Vicente (GABO DE) . «Sacrum promon-
torium» de los antiguos: Cabo que forma la 
punta S. O. de Portugal y de toda la Euro
pa, en la provincia del Algarbe. Tourville 
venció en dicho Cabo á la escuadra anglo-
holandesa (1693); el almirante inglés Jervis 
ganó en 1797 á los españoles una victoria 
que le valió el t í tulo de lord San Vicente. 

Sancha CDOÑA). Reina de León, hija del 
wy D. Alfonso V . y de la reina doña E l v i 
ra, hermana y heredera de D. Bermudo I I I ; 
casó coa D . "Fernando I rey de Castilla, ea 
1032. Desde aquel año empieza el título de 
reyes de Castilla en nuestros príncipes, pues 
era una de las capitulaciones dé la boda me
diante á que se reunieron los tres remos de 
Castilla, León y Navarra. Fueron coronados 
en León á 22 de junio de 1037, siendo esta 
PíinQesa la primera en que se unieron y por 

la qua fentró en Castilla el reino dé LeoiL 
Las historias antiguas encarecen y con r á -

zon, el gran valor y vir tud de esta reina, qué 
ademas de ser muy hermosa, era el consuelo 
y las delicias del reino. 

De resultas de la muerte de D. Sancho ¡, 
conde de Castílta, le sucedió su hijo D. &ár -
eía. E l parentesco que mediaba entre la casa 
de León y de Castilla, y el deseo de ensalzar 
á su señor movieron á los. castellanos á pedir 
al rey de León la mano de su hermana doña 
Sancha para D. Grarcía, con; título de reyes. 
D. Bermudo aceptó la proposición, é iba á 
verificarse el matrimonio á pesar de ser tan 
jóvenes los contrayentes, cuando D. Rodrigo 
Vela asesinó traidoramenta á D. G-arcía en el 
año de 1026. Por la muerta de este príncíp© 
entraba en la sucesión del condado de Casti
lla su hermam, la esposa del rey D . Sancho 
de Navarra; pero no contento éste con la ad
quisición de aquel Estado, trató de estender 
su reino y hacer la guerra con las armas en 
la mano, invadiendo elde D. Bermudo. E n -
tónces los leoneses deseando la paz, propusie
ron á su rey el casamiento de D- Fernando, 
su hijo segundo, con doña Sancha, con el t í 
tulo también de reyes. En efecto, después de 
ajustadas las paces y capitulaciones, se veri
ficó dicho casamiento á principios del año 
de 1032, siendo estos príncipes los primeros 
que usaron el t í tulo de reyes de Castilla, 
Cuando los dos esposos sa creían más Mices 
gozando de la tranquilidad que les propor
cionaba el peino de Castilla, ocurrió la muer
te de D. Sancho de Navarra en 18 de octubre 
de de 1034. Luego que supo D. Bermudo la 
muerte de D. Sancho trató de reconquistar la 
parte de su reino situada entre Ceay Písuer-
ga, que les había conquistado D. Sancho y 
que pertenecía á D . Fernando por ser una de 
las cosas que se ajustaron en las capitulacio
nes, para lo cual declaró la guerra á D . Fer
nando. Este se coalígó con su hermano dpn 
Grareía, nuevo rey de Navarra, y D . Barínu-
do I I I , sin reparar en la superioridad n u m é 
rica de sus adversarios, les presentó batalla 
en el valle de Tamaron á orillas del Pisuerga, 
donde trabado el combate, y después de ha* 
ber hecho prodigios de valor, murió cubierto 
de heridas y atravesado por gran número de 
lanzas en el año de 1037. Da resultas de la 
muerte de D . Bermudo, perteneció desde 
aquel momento el trono de León por derecho 
legítimo á su hermana doña Sancha, para lo 
cual pasó con su marido á dicha ciudad, don
de fueron coronados el día 22 de junio del 
mismo año, siendo esta Ja primera vez .que 
se unieron los reyes de Castilla y León. Don 
Fernando I adquirió el renombi-a de Grande 
por sus buenas cualidades, así corno doña 
Sancha fué llamada qmmzm. la H-oroina 
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Mientras D . Fernán do conseguía 

cien victorias sobre los moros estendiendo 
susdominog, doña Sancha dió pruebas m u 
chas veces de una grande alma, uniendo á su 
espíritu varonil todo género de virtudes, por 
lo que era amada de sus vasallos entrañable
mente. Tavocinco hijos; doña Urraca, D . San 
cho, doña Elvira, D . Alfonso y D. García. 
Las guerras y disensiones intestinas que ha
bía habido entre D. Grarcía, rey de Navarra, 
y su hermano D. Fernando, reanimaron á 
los moros negándose á pagar ios tributos es
tipulados; y queriendo invadir cou sus ejér-
oitos los remos de Castilla y León, D . Fer
nando, ya anciano, no se atrevía á contrares-
tarlos, ya por creerse inepto para la guerra, 
ya porque temía agobiar á sus pueblos con 
nuevas contribuciones y arruinarles con los 
efectos de una nueva y desastrosa lucha, 
Entónces fué ouando la heroína leonesa se 
desprendid da todas sus joyas, empeñó todas 
sus rentas, y con su preduoto levanté un 
nuevo y poderoso ejército: animó á sus sol
dados, y mostró su benevolencia á los gene
rales, entre los cuales degcollaba por sus 
proezas Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el 
Cid: en fin, tanto hizo doña Sancha, que su 
esposo, olvidándose de sus canas y recobran
do, aquel antiguo denuedo que le ha hecho 
tan célebre, se puso al frente de las tropas, 
marchó contra los moros, los venció, y los 
redujo á su poder. D . Fernando murió el día 
27 de diciembre de 1065, dejando ántes (aun
que contra el parecer de su consejo) dividí-
dos sus Estados entre sus cinco hijos. Doña 
Sancha sobrevivió dos años á su esposo, pues 
murió el día 8 de noviembre de 1067 eausan-
do general y profundo sentimiento en los 
des reinos. 

Sancha. Princesa con el título de reina 
de Castilla. Era hija de la reina doña Urraca. 
y d e D . Raimundo de Borgoña, conde sobe
rano de Gralicia; nació hácia el año 1106. Te
nia 20 años cuando murió doña Urraca, y el 
emperador D. Aifonso V I I fué reconocido so
berano de Castilla y León, ó hizo sentar con
sigo en el trono á su hermana doña Sancha, 
mandando que la llamasen reina, cuyo título 
llevó hasta el sepulcro. Aconsejaba sábiamen-
te al rey su hermano, quien no hacia nada 
sin su acuerdo, á pesar de estar casado. Doña 
Sancha se hizo también, notar por su estraoi— 
diñaría piedad. Fué á Santiago para visitar 
aquel santuario; pasó en peregrinación á Je-
rusalén y á Roma; regresó á Castilla vinien 
do por Francia; y en este reino visitó al cé
lebre San Bernardo, á quien pidió algunos 
monjes para fundar como lo hizo, el monas
terio de la espina, situado en el monte del 
mismo nombre, entre Terdesillas y Rioseco. 
También fundó ea elBierzo el de San Miguel 

de la« Dueñas ©n 115?s y otros varios oca-
ventos é iglesias. Doña Sancha fué la que 
educó á doña Urraca, hija bastarda del em
perador su hermano, á la que tuvo en su com
pañía, hasta el momento mismo en que se ca
só con el rey de Navarra. Murió doña Sancha 
el día último de febrero del año de 1157, y su 
cuerpo fué depositado en San Isidro el Real 
de León, al cual dejó sus bienes, habiendo 
áfites establecido en el mismo jonvento á los 
canónigos seglares de San Agust ín , que se 
hallaban en Carvajal. 

Sánchez (FRANCISCO). Llamado el Bró
cense: uno de los más sabios humanistaa de 
su tiempo; nació en las Brozas, pueblo de la 
provincia de Estremadura, de padres más 
honrados que ricos, quienes procuraron darle 
una educación escelente. A la edad da siete 
años, descubrió ya el Brócense un talento i l i 
mitado, que cultivó con su incesante aplica
ción. Empezó sus estudios en Salamanca, y 
continuó en Valladolid, donde tomó el grado 
de bachiller en 1541, y en 1554 obtuvo una 
cátedra de lengua griega en la universidad 
de Salamanca. Parece que su primera inten
ción fué abrazar el estado eclesiástico; pero 
después mudó.de intento, y casó con una se
ñora de recomendables prendas. En 1573,fué 
nombrado catedrático de retórica, y en 1574 
recibió el grado de doctor, y animado siem
pre de sUs buenos deseos de simplificar y 
mejorar todo lo posible la enseñanza de sus 
discípulos, continuó profundizando las ma
terias que enseñaba,, y á fuerza de laboriosi
dad y constancia, llegó á vanagloriarse de 
que enseñaría el latín en ocho meses, el 
griego en 20 días, la esfera en ocho ó diez, 
la dialéctica y retórica en dos meses, y áun 
en ménos tiempo la filosofía y la música. A 
pesar de las cátedras que tenia que esplicar 
y sus muchas ocupaciones, encontraba tiem
po para publicar y componer algunos traba
dos útilísimos; entre ellos el que más llama 
la atención, fué su «Minerva.» En el año de 
1593, cedió la cátedra de retórica á favor de 
su yerao Bartolomé de Céspedes, y desde en-
tónces se limitó á la enseñanza de la gramá
tica, y según él mismo, fueron mal recom-• 
pensados sus trabajos; pues que sin el auxi-
lio de Alvarez de Carvajal, uno de sus pro
tectores, no hubiera podido dar á la prensa 
su traducción española del «Manual de Epio-
teto.» Murió Sánchez en 17 de enero de 1601. 
Dejó várias ediciones con notas muy estima
das de la «Silva de Polioiano,» de los «Em
blemas de Alciato;» de las «Obras de Grarci-
1 JSO de la Vega» y Juan de Mena^etc. Com
puso y publicó ademas las obras siguientes: 
T.0 «Da arte discendí líber unus,» Salamanca 
1556, 1567 y 1573, Amberes, 1 5 1 2 , ^ 8 0; 2. 
«Verae brevesque g-raramatiose latinsa insti-
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íitxiiones,» León, 1562, Salamanca, 1566, 
cuarta edieion, y 1578, en 8 .° ; 3,0«A.rte para 
en breve saber latin;» 4.° «Organum dialec-
ticnm et rethoricum cunctis discipulis u t i l i -
simum ét necesarium,» León, 1579, Salaman
ca, 1588 en 8.° : 5.° «Sphera mundi ex variis 
auctoribus concinnata,» Salamanca, 1579, 
1588 en 8.° : 6.° «Grramaticae Grecá,» Ambe-
res, 1581 en S*0, y otros mucbos qne por no 
ser más difusos dejamos de citar. 

Sánchez (á) Francisquete (FRANCiáCo).— 
Natural de Camuñas, partidario en la guerra 
de la independencia, que did mucho que ha
cer á los franceses. 

Sánchez (JOSÉ). Catedrático de botánica 
en Cádiz, que se de dic<5 al estudio de la ve
getación de aquellas inmediaciones ántes de 
terminar el siglo xvm. 

Sánchez Barba (JUAN). Escultor español 
del siglo XVII. Sus mejores obras estaban en 
los ex-conventos de Madrid, entre estas las 
del retablo mayor del Cármen Calzado, y en 
el incendio que hubo en la parroquia de San
ta Cruz en el siglo anterior, fueron pasto de 
las llamas las estatuas que habia en el reta
blo mayor, hechas de su mano. Trabajó un 
magnífico crucifijo del tamaño del natural 
son el título de la Agonía para la iglesia de 
los agonizantes, que es una de sus mejores 
obras, y por la que mereció el respeto y ve
neración de feus comprofesores. 

Sánchez Goello (ALONSO). Pintor espa
ñol y uno de los más distinguidos profesores 
del siglo x v i . Muchas y muy ponderadas 
obras hay de su mano; pero las que más me
recen los elogios de los inteligentes son los 
cuadros de San Pablo, primer ermitaño con 
San Antón, el de San Estéban con San Lo
renzo, el de San Vicente con San Jorge, el de 
Santa Catalina con Santa Inés y el de San 
Justo y Pastor que pintó para la iglesia del 
monasterio del Escorial. Hizo varios retratos 
de los reyes y grandes para el palacio del 

"Pardo, y otras muchas obras del mayor m é 
rito, que seria prolijo enumerar. 

Sánchez Goello (DOÑA ISABEL). Pintora 
española, hija y discípula del célebre Alonso 
Sánchez Coello, de la cual dice el bachiller 
Juan Pérez de Moya en su libro de «Santas é 
ilustres mujeres,» que fué una de las más 
hábiles que hubo en España. Nació en Ma
drid en 1564. Falleció en Madrid el dia 6 de 
febrero de 1612, y fué sepultada en la parro
quia de San Juan en la capilla de su marido. 

Sánchez Cotan (FR. JUAN), Pintor espa
ñol, natural de; Alcázar de 3an Juan, y uno 
de los mejores discípulos que tuvo Blas del 
Prado, en Toledo. Ent ró de religioso lego en 
la cartuja del Paular, y tanto en este con
vento como en otros diferentes puntos dejó 
muchas y escelentes obras. Entre las que pin

tó para su convento se citan con elogio 
nuestra Señora de las Angustias con su hijo 
santísimo difunto en los brazos : seis cuadros 
de la pasión; una Virgen abrazada con el n i 
ño Dios en la capilla de la Antigua : el cua
dro del altar de Santa Ana, que representa á 
nuestra Señora con el niño que se avalanza á 
Santa Ana y San Joaquín detrás; una Piedad 
cen el Señor muerto, y otros. Para la Cartuja 
de Grranada, á donde fué trasladado, pintó 
cuatro lienzos de la Pasión de Cristo para la 
capilla mayor; otros dos de la huida de Eg ip 
to y el bautismo de Cristo para la misma ca
pilla, y otros muchos, que si fuésemos á 
enumerar uno por uno, harian muy estenso 
este artículo. 

Sánchez de Hnelva (ALFONSO). Piloto 
español, se cree que fué el que ilustró á Co
lon en Canarias sobre la existencia de otro 
mundo: murió en casa de Colon, y quedaron 
en poder de éste todos los papeles y relacio
nes de sus viajes con la demarcación de la 
tierra que habia descubierto. 

Sánchez de Vargas (HEENAM). Defen
dió á Madrid, teniéndole por el rey D. Pedro, 
cuando el infante D. Enrique le cereó, des-
p-s.es de haber sido aclamado en Calahorra. 
Habiendo entrado al fin en la villa por la 
Puerta de Moros, que abrió un aldeano de Le-
ganés, fué preso con otros caballeros de su 
parcialidad. Mandólos el infante cortar las 
cabezas, y estando para ejecutársela senten
cia, perdonó á Hernam Sánchez, que no qui
so aceptar esta gracia, porque no compren
día á todos sus compañeros, y lo consiguió 
para todos. 

Sancho García. Rey de Navarra, hijo de 
Fortun García y de Toda; subió al trono en 
815. No se sabe de este monarca más que pe
leó contra los moros y murió en una batalla 
contra Muza. Beinó 38 años y sucedióle en el 
trono Cimeno Grarcfarsu hijo. 

Sancho Abarca. Rey de Navarra. Era h i -
jo de D, G-aroía Iñiguez. Ent ró á reinar en 
905 y murió en 926. Recobró con su valor y 
acierto lo que los moros tenian usurpado en 
Sobrarve y Ribagorza, estendiendo sus con
quistas á Cantabria y la otra parte de les P i 
rineos. Necesitando repasarlos contra una in
vasión de moros, se valieron sus soldados de 
abarcas contra la nieve, y esto dió ocasión al 
apellido Abarca. Quiso estenderse también 
por términos de Castilla, pero el conde Fer
nán Nuñez le quitó la vida en un combate. 

Sancho I I I . Rey de Navarra. Era hijo de 
García Sánchez. Reinó desde 966 á 993 con 
su hermano Ramiro, y agregó á sus( Estados 
la Vizcaya. 

Sancha IV. Rey de Navarra. Eral hijo de 
García Sancho el Temblador. Entró á reinar 
en el año 1000 y murió el 1035. Llamado el 
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llayol? poi? sus grandes virtudes j aumento 
de sus Estados, Heredó el de Castilla como 
ge refiere en los «Sucesos memorables.» Pero 
tuvo el desacierto de dividir las fuerzas en
tre sus hijos. Fqé muerto sinsabei* por quién 
yendo á visitar la santa iglesia de Oviedo. 

SRBCfeCí V. Llamado el Sabio: sucedió 
á D . García Eamire;?; desde luego se mostró 
dignó de gobernar á los navarros. 

x Se' habían conjurado contra Sancho, el 
castellano j el aragonés; pero al principio 
pagaron bien cara su osadía' Conociendo ios 
dos soberanos enemigos que era preciso opo
ner todas sus fuerzas para contener las n u 
merosas victorias de su rival, reunieron un 
poderoso ejército que jamas se había conoci
do en aquellos reinos, y arrojando al navarro 
de sus tierras llevaron adelante, sus empresas 
y se apoderaron de várias fortalezas y casti
llos del territorio enemigo hasta que por fin 
obligaron á Sancho á pedir la paz que le fué 
concedida. Murió este monarca en el año de 
ÍOlé . Había casado con doña Sancha, hija de 
D . Alonso Y I I de Castilla y^de doña Beren-
guela. Tuvo seis hijos. 

Sancho V I . Rey de Navarra. Era primo-
hermano de Sancho V , Ent ró á reinar en 
1076 Primero de Aragón, llamado por el r e i 
no contra el tirano Ramón. E l rey D. Al fon
so V I compitió con D. Sancho V I á causa de 
¡ger éste hijo de D. Ramiro I de Aragón, que 
era bastardo de D. Sancho el Mayor, y don 
Alfonso era nieto legítimo. Compúsose la d i 
sensión sin armas, cediendo el rey de Navar
ra al de Castilla la Rioja y Vizcaya, y que
dando el de Navarra con reconocimiento á 
P . Alfonso por medio de un tributo. E l re
belde Ramón se huyó al moro de Zaragoza. 

Los hijos de D . Sancho V se retiraron des
pués de la muerte de su padre al abrigo del 
Cid y del Rey D . Alfonso V L Ramiro, que 
era eí mayor, tuvo un hijo que fué rey de Na
varra., después de los doe hijos de D . Sancho 
quinto. Murió en 1092. 

SaKC&o V i l . Hijo de Grarcía V I fué l l a 
mado el Sabio por su erudición é ingenio. 
Quiso conquistar tierras de Castilla, pero 
fuóvencido. Murió en 1194, subió al trono 
en 1Í50. 

Samíího VSSi. Rey de Navarra. Era hijo 
de Sancho V i l . Entró á reinar el 1194. Era 
llamado el Fuerte por lo que se singularizó 
én las armas; pero padeció mucho su reino, 
miéntras pasó á Africa, ó por socorrer al mo
ro ó por pedirle socorro que parece más cier
to. Hechas paces y retirado á Tudela sin de
jarse ver de nadie (por lo que le llamaron el 
Encerrado,) adoptó á su sucesión, a), rey de 
Aragón Jaime I , por sentimientos que tenia 
de BU sobrino Theobaldo; pero prevaleció es-
te e» )» corona. Reiiid 40 años. Era Sancho 

amigo de Jaoob-Aben-Juqef, ifey deMaíme0O|5 
por cuyo motivo pasó á Africa para casarse 
con una hija de aquel rey; pero le sucedió ¿ m y 
al revés de lo que pensaba, porque|en vez de 
una buena acogida se vió sin libertad. Logró 
por fin escaparse y regresó á sus Estados, 
donde no tardó en saber que los castellanos y 
aragoneses, aprovechando su ausencia, se 
habían apoderado de varios castillos y forta
lezas; sin embargo, todos estos contratiempos 
no bastaron para abatir su espíritu^ y al cabo 
recobró cuanto había perdido, y reinó en paz 
hasta ia época de su muerte, acaecida en el 
año 1234. 

Estuvo casado con Clemencia, hija de Rai
mundo, conde de Tolosa; tuvo de eílaun|hijo, 
llamado Hernando, que murió de una caída de 
un caballo. Aunque le sucedió en el trono su 
sobrino Teobaldo I , adoptó por su heredero á 
Jaime I , rey de Aragón. 

SaaoMo Ab i r ea . Rey de Aragón], hijo 
de Garci-Iñíguez y doña Urraca , los cua
les murieron en un encuentro que tuvieron 
con los moros. Dícese que ia reina se hallaba 
en días de parir, por lo cual recogieron ios 
suyos el cadáver, abriéronla el vientre y 
salvaron la preciosa vida de un niño que 
abrigaba en sus entrañas. Un caballero ara
gonés de las montañas de Jaca, y señor, se
gún parece, de la casa y solar de los Abar
cas, se encarg'ó del niño y cuidó de su crian
za y educación. Algunos años después de es
te acontecimiento, ignorando los aragoneses 
que Garci-Iñíguez hubiese dejado sucesor á 
la corona, juntaron los Estados para la elec
ción de nuevo rey, y el caballero se presentó 
llevando de la mano al mancebo, que iba ves
tido de pastor y con abarcas, á ia usanza de 
su tiempo. Habiéndoles declarado el suceso 
fué reconocido como hijo de Grarci-Iñiguez y 
proclamado rey con ei nombre de Sancho 
Abarca. Ignórase si le dieron este apodo alu
diendo al calzado que llevaba, ó si le conser
vó Sancho en agradecimiento á su protector. 
Digno sucesor de Grarci-Iñiguez, el nuevo 
rey reconquistó todos los lugares y tierras 
que se habían vuelto á perder después de la 
muerte de su padre en el Sobrarbe y Riba-
gorza, conquistó el condado de Cantabria y 
sometió la tierra de los vascones; estendió sus 
dominios por la parte occidental hasta Mon
tes de Oca, y la oriental hasta Tíldela y Hues
ca, mandó edificar muchos castillos y poblar 
varios lugares que habían quedado yermos; 
penetró por la Celtiberia y Carpetania, en 
cuya espedicion fué tan afortunado como en 
todas las anteriores; y por úl t imo, en 940 der
rotó á los infieles, que intentaban apoderarse 
de Pamplona. En 971 casó D. Sancho con 
doña Urraca Pernandez. Otros dicen que pagó 
<jon doña Teuda, de la cual tuvo un hijo y 
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eu-ati-o hijas; pero loque parece más cierto es 
que su legítima mujer fué doña Urraca, M u -
rió Sancho el año 990, á lOs 50 de reinado. 

Sancho el Máximo. R e j de Aragón, 
hijo de Gárcía ó Garci-Sánchez], j de la 
reina Jimena, fué proclamado rey después de 
la muerte de su padre el año 1004. Acrecentó 
gtis Estados con nuevas adquisiciones, d i la
tando su señorío por todas las montañas ve
cinas dé los Pirineos hasta Sobrarbe. Sostuvo 
una guerra muy reñida con el rey Bermudo, 
tercero de este nombré^ en León , ganóle mu
chos lugares de su reino., y desde entónces se 
llamó Sancho el Magno ó Máximo. Este mo
narca restauró el monastérió de San Vi tor ia-
no, fundado en tiempo de los godos, estable
ció muchas iglesias y dotó la santa iglesia de 
Falencia. Casó con una señora muy ilustre 
llamada caya, poseedora del señorío de A y ~ 
bar, en el reino de Navarra, dé la. cual tuvo 
áRamiro: muerta esta séñora, contrajo segun
das nupcias con doña Mayor, ó doña Elvira, 
según otros, ¡hija deLconde D. Sancho de 
Castilla y de ella hubo los infantes García, 
Fernando y Gonzalo, que fueron por su órden 
reyes de Navarra, Castilla, Sobrarbe. Ingratos 
ydesleales estos príncipes, turbaron la tran
quilidad doméstica de sus padres, cometiendo 
un crimen de aquellos que refiere la historia 
con horror, y cuya gravedad'sube'de quilates 
al considerar la livianacausa que les movió á 
perpetrarlo. Hallándose Sancho ausente, pidió 
Grarcía á su madre un caballo de los de la ca
balleriza real, y como no hubiese querido dár
selo, indignado el infante, y sabiendo que 
la negativa de su madre era promovida por 
consejo del caballerizo mayor Pedro Sese, 
tuvo ia villana osadía de acusar á su madre 
del delito de adulterio, couaetido con el ca
ballerizo. Los otros dos infantes Fernando y 
Gonzalo apoyaron esta acusación, y entónces 
'Sancho, creyendo justificado el delito con 
testigos tan clásicos, mandó prénder á los; 
acusados, y convocó Córtes para qué decidió- ; 
sen sobre tan estraordinario suceso. E l acuer
do de las, Córtes fué que doña Elvira defen
diera su honor de la manera que sé usaba en 
aquellos tiempos, es decir, á fuerza dé armas. 
El único que se presentó á defender á doña' 
Elvira fué Ramiro, hijo de Caya , primera 
mujer de Sancho. Desafiando á los calumnia 
dores á batalla campal, estos, avergonzados y 
inedrosos, no se atrevieron á acépitar el reto, 
y confesaron su infame delito, quedando de' 
este modo ileso el honor de la reina. Aunque : 
Elvira pudo tomar justa venganza contra sus: 
criminales hijos,, castigó solamente á don; 
García, como'principal delincuente, deslié-; 
redándolo del condado de Castilla ? qne'for-" 
saaba parte del patrimonio de la misma reina; ¡ 
% para premiar ta generosidad y abnegación;; 
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de Ramiro, le dió sus propias amg 6 dote 
que era el señorío de Aragón. Antes de mo
r i r Sancho, repartió sus Estados del modo si
guiente: dió á García el reino de Navarra , el 
ducado de Cantabria con Vadolvengo, y la 
tierra que hay desde Nágera á Montes de 
Oca y á Rueste; el condado de Castilla á Fer
nando, que fué el primero que'se ti tuló rey 
de ella; y á Gonzalo el señorío de Sobrarbe, 
y el condado de ¡Ribagorza. Falleció Sancho 
el 1S de octubre de 1034, sucediéndolo en el 
reino de Aragón, Ramiro, hijo de su primera 
esposa Caya. 

Sancho Ramírez. Rey de Aragón , hijo 
dé;Ramiro y de Ermesenda, subió al tro
no en el año 1063. Tenia I S a ñ o s , y sin em
bargo, supo hacerse digno de gobernar á los 
aragoneses. Después de haber conseguido 
várias victorias sobre los moros, arrojándoles 
dé los ventajosos sitios que ocubaban , decla
ró la guerra al rey Sancho de Castilla > para 
vengar la muerte de su padre, y favorecer á 
á su primo D. Sancho de Navarra. Juntó para 
este fin un poderoso ejército, y encontró: 
enemigo en los campos de Viana, donde á la 
primera batalla le derrotó completamente, 
poniéndole en Vergonzosa fuga. Entre tanto 
Abderramen, rey moro de Huesca, aprove
chándose de las snemistades de los dos reyes, 
es decir, el de Aragón y el de Castilla, habia 
roto treguas, é intentaba hostilizar las tierras 
de A^a^ou. Entónces los dos monarcas, se 
aliaron, y cayeron sobre la ciudad de Bar-
bastro, que ganaron en poco tiempo. En el 
año de 1068 se suscitó en la Iglesia católica 
un gran cisma. Los plelados lombardos ha,-
bian elegido otro Papa, bajo protesto de que 
Alejandro I I habia usurpado la silla apostóli
ca sin voluntad n i consentimiento del empe
rador Enrique I V , cuyo acontecimiento puso 
en consternación á todos los príncipes cristia
nos. Sancho Ramírez fué el primero que re
conoció como legítimo sucesor de San Pedro 
al Papa Alejandro, y contribuyó á que otros 
siguiesen su ejemplo, confirmando este acto 
con poner al amparo y protección dé la Igle
sia todos los monasterios de sus señoríos, re
formó los ritos y ceremonias eclesiásticas con 
los oficios divinos, pues todo habia sufrido 
grande alteración con la introducida por el 
Cisma. En el año de 107o fué Vilmente asesi
nado el rey de Navarra por un hermano suyo, 
quien se hizo proclamar rey , pero los navar
ros, temiendo el gobiérno tiránico de un prin
cipé fratricida, proclamaron á D . Sancho Ra
mírez, quien heredó por este medio el reino 
de Navarra, Nágéra, etc.; y todos los lugares 
comprendidos entre oí Ebro y Montes de Oca. 
Prosiguió después con heróioo valor sus es-
pediciones contra los moros, ganándolés n u 
merosas batallas 5 y desbaratando cuantas 
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Imestes enemigas se le presentaban. En 1091 
habia ganado j a á Santa Olaja, Almenara, 
Nabal, j otros muchos castillos j fortalezas; 
por ú l t imo , determinó sitiar la ciudad de 
Huesca, donde estando señalando con el brazo 
el paraje por donde se debia acometer al ene
migo, recibid un flechazo que le causó la 
muerte, el dia 4 de junio de 1094, habiendo 
exigido ántes juramento á sus hijos j ricos-* 
hombres, que no levantarían el sitió hasta 
haberse apoderado de la plaza. Fué enterrado 
en el monasterio de San Juan de la Peña, en 
el panteón de sus antepasados: habia tenido 
de su esposa doña Felicia tres hijos; Pedro, 
Alfonso j Ramiro: el primero le sucedió en 
sus Estados. 

Sancho V I I . Re j de Aragón. Era hijo de 
García V I . Ent ró á reinar en 1150. Era llama
do el ;Sabio por la erudición de su ingenio; 
pero metiéndose por los Estados de Castilla, 
fué dos veces vencido con gran pérdida. Re i -
BÓ43 a ñ o s j medio con gran prudencia j no 
poe^s proezas. 

Sancho García. Conde soberano y Juan 
de Castilla que sucedió á Fernán Gonzalo, j 
fué sucedido por García su hijo, que fue el 
ú l t imo. 

Sancho Ordeñes. Re j de Galicia. Ent ró 
á reinar en 926. No conocido entre log de León 
porque sólo reinó en Galicia; pero se halla 
repetido en escrituras, que le nombran como 
r e j en las años de 927, 28 y 29. Fué hijo de 
D . Ordoño I I , j es creíble que gobernando á 
Galicia en vida de su padre, continuó des
pués hasta que el hermano de D . Alfonso I V 
se le cedió en propiedad en el año de 926 
cuando dió á D . Ramiro el de León. Desde 
entónces empezó D. Sancho á intitularse rey 
pues contaba su año I en el 27, por abril. Don 
Ramiro no contó los sujos por entónces, á 
causa de que arrepentido su hermano D. A l 
fonso, quiso volver á remar, pero sacándole 
los ojos D. Ramiro en el 931, quedó solo en 
ambss reinos, pues el hermano U . Sancho 
acabó en el 929. 

Saach© I de JLeon. Hermano de Ordoño 
I I I é hijo de Ramiro I I . Ent ró á reinar el año 
955. Llamado el Gordo, por serlo tanto que 
no podia levantar un bj-azo hácia la cabe
za; j conociendo el disgusto con que esta
ban los sujos al considerar que quien no pe
dia ponerse la corona menos podría ma
nejar la espada, j juntándose á esto las 
pretensiones de Ordoño, hijo de Alfonso V I , 
salió de su reino al de Navarra y entró en su 
trono D. Ordoño; pero mereciendo el sobre
nombre que le dieron de el Malo, j mejorado 
ya Sancho por los medicamentos de los in 
signes médicos de Córdoba, salió de allí re
conocido al r e j Abderraman, á serlo de los 
sujos. Sola la vos? de que venia j a D . Sancho 
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con la espada en la mano, combojado de ios 
moros, que el Bárbaro Político le dió para su 
escolta, hizo huir á Ordoño, sin que encon
trase abrigo n i áun en casa de su suegro el 
conde de Castilla, pues éste como soldado, no 
quiso que el cobarde se preciase de su hijo, 
j asile qui tó la hija con quien le habia des
posado ; j hnjendo con esta afrenta más á 
tierra de moros, murió en ella. E l año en que 
D; Sancho volvió de Córdoba fué el 960, has
ta el cual tuvo nombre de r e j Ordoño el 
Malo. 

En este tiempo Fernán González, conde 
de Castilla, logró junto á Piedrahita una fa
mosa victoria contra los moros, continuando 
el combatepor tres dias, j lograda finalmen
te la victoria con asistencia visible de San
tiago. Venció también al r e j da Navarra y 
al rey D . Sancho, que le prendió ántes, ha-
Uánaole sin armas ; pero el conde sobre ven
cerle siempre en el valor, le venció también 
en darle libertad después de haberle hecho 
prisionero, lo que el r e j no hizo con el con
de cuando le prendió en León, pues sólo lo
gró libertad por el corazón j brazo de su es
posa, que entrándole á visitar, dispuso sa
liese libre con la tierna invención de quedar
se ella presa. Esta generosa acción de la 
princesa fué el iris de la paz entre los prín
cipes. 

E l conde de Castilla compró con un caba
llo j un azor una soberanía, pues ofrecidos 
al rey graciosamente después que logró vic
toria de los moros, no quiso el r e j tomarlos, 
sino en precio, ofreciendo que, si en el plazo 
que señaló no lo cumplía, se duplicarla al 
tanto en cada dia. Y como las disensiones 
ocurrentes le hubiesen dilatado considera
blemente, pidiendo el conde con la espada lo 
que firmó la pluma, se eximió el r e j de lapa= 
ga, eximiéndole al conde de todo vasallaje, 
j ; recanociéndole en la soberanía. Después el 
conde D . Gonzalo que gobernaba los confines 
de Portugal j la Galicia, debiendo estar re
conocido á lo que debia al r e j , le pagó dán
dole en el plato de la Serpiente la muerte, 
con una .manzana envenenada. Sintiéndose 
Sancho malo, marchó á León, donde murió á 
los tres dias, atormentado de los'más agudos 
dolores. Fué sepultado ea el monasterio de 
San Salvador en el año 967: sucedióle D . .Ra
miro, su hijo. 

Sancho 11 de Lean y I de Castilla. Hijo 
de Fernando el Granae j hermano de don 
Alfonso de León, y D . García de Galicia. 
Entró á reinar en 1065. De tres hermanos 
no , se pudo hacer uno, pues uniéndose dos 
para deshacer á uno, luego se volvió el uno 
contra el otro. E l de Castilla , después 
de dar l e j al rey de Navarra j Aragón, se 
unió con su Lermano el de León, para de«-
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pojar al de Galicia. A los primeros encuen
tros hizo prisionero al rey de Castilla el de 
Galicia; pero librado de la prisión por Albar 
FaBez, pariente del Cid, (por parte más del 
valor que de la sangre,) logró por medio del 
Cid hacer prisionero al de Galicia, y sólo con 
esto apoderarse del reino. Libre de esta com
petencia D . Sancho, y poco político su her
mano el de León, que esmeraba partiese con 
él lo conquistado, el que era superior y aca
baba de despojar á su vecino hermano, decla
ró guerra al otro, si no le cedía en paz lo que 
á él le faltaba. Vióse el pleito en el tribunal 
de los reyes, y en la vista y revista sentenció 

'Marte el embargo á los dos reyes, pues am
bos se vieron mutuamente prisioneros sin 
verse : mas vista del Cid la ejecución de su 
rey, y abogando por él su fidelidad y su va
lor, salió condenado en costas B . Alfonso, 
quedando en su prisión el de León, y libre y 
vencedor el de Cüstüla. 

La infanta doña Urraca compuso que don 
Alfonso se metiese religioso en Sahagun, m i 
rando á que no le quitasen la vida en la p r i 
sión : pero huyendo D Alfonso del convento 
ge refugió á Toledo. Bastó esto á D . Sancho 
para tomar protesto á lo que deseaba de des
pojar de sus ciudades á su hermana; y s i t ián
dola en Zamora, perdió el rey la vida á ma
nos del alevoso Vellido, que traía de casta 
ser traidor. 

Había Fernando I . repartido sus Esta
dos entre sus cinco hijos; Sancho, Alfonso, 
García, Elvira y Urraca, tocándole á D. San
cho gobernar en los Estados de Castilla como 
suee$or de su padre, en el año 1065. A m b i 
cionando desde luego la parte que había ca
bido á sus hermanos, juntó sus huestes y se 
dirigió contra Alfonso, que reinaba en León; 
Este, que no estaba descuidado, salió tam
bién con los suyos; trabóse una reñida bata
lla, y en ella quedó vencido, teniéndose que 
retirar á León. Sin embargo , el ejército de 
Sancho sufrió también mucho, y no volvió á 
emprenoer cosa alguna contra su hermano 
hasta un año después. Eníóncas se dirigió 
otra vez contra León, y halló más resistencia 
de la que esperaba, sufriendo en el primer en
cuentro una derrota; pero cargando de nuevo 
y con mayor órden contra el campo de los 
enemigos, los desbarató y logró apoderarse 
de la persona de su hermano, á quien puso 
después en libertad por intercesión de doña 
Urraca. Dueño ya de León, se dirigió contra 
García, que abandonó sus Estados á merced 
del vencedor; después desposeyó á Elvira de 
Toro, y por último cayó sobre Zamora. Apo
yada doña Urraca de buenas y escogidas tro
pas, estaba resuelta á perecer entre las r a i 
gas ántes que entregarse. Sm embargo, des
pués dé algún tiempo de resistencia se halla-

TOMO I I I . 
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ba en los últ imos apuros, y aconsejada de 
algunos magnates, trataba de capitular, cuan
do se la presentó un caballero llamado B e l l i 
do Dolfos, y ofreció á doña Urraca libertarla 
de aquel apuro, si le daba permiso para po
ner en ejecución un plan que tenia meditado. 
Autorizado competentemente, salió de Za
mora, y se presentó en los reales de Sancho 
suponiendo que huía de los suyos, que le 
perseguían por haber aconsejado la rendición 
de la plaza. Sancho le creyó de buena fe, y 
le dióbuena acogida. Bellido le ofreció mos
trarle la parte más débil del muro, por laque 
se podría asal tará Zamora sin peligro. Pasan
do los dos solos á reconocerle. Bellido le 
asesinó alevosamente, huyendo después á 
Zamora. Fué tan grande la consternación 
que se introdujo entre el ejército sitiador, 
que recogiendo el cadáver del rey, levantó el 
sitio. Acaeció esta memorable catástrofe en 
el año 1072. ' 

Sancho l í I . Rey de Castilla . hijo del 
emperador don Alfonso y doña Barengue-
la; tuvo por sobrenombre «el Deseado,» ya 
fuese por haber nacido á los cinco años 
del matrimonio, ó ya por la temprana edad 
en que murió, cuyo funesto acontecimiento 
ocurrió en Toledo en 31 de agosto de 1158, á 
los 22 años de edad, y uno de reinado. F u é 
sepultado en la iglesia mayor de Toledo, y 
sucedióle en sus Estados suhijo Alfonso V I I I , 
en tónces de tres años de edad. 

Ssncho I V . Rey de Castilla y de León, 
hijo de D . Alfonso X , «el Sabio;» ya d i g í -
mos el modo cómo Sancho le usurpó la co
rona, haciéndose proclamar rey por las Cór-
tes de Valladolid, en el año de 1282, y de 
qué manera castigó Alfonso tamaña osadía. 
Había quedado Sancho desheredado, pero lue
go que supo en Avila la muerte de su padre, 
pasó inmediatamente á Toledo en compañía 
de su esposa, y se hizo aclamar, jurar y co
ronar en la catedral de aquella ciudad, por 
mano de Gonzalo, su arzobispo. Después de 
haber hecho algunas innovaciones, marchó á 
Sevilla á prevenir sus huestes y navas para 
lechazar á Aben-Jucef que continuaba hos
tilizando á Sancho en las fronteras, y aún no 
había levantado el cerco de Jerez, 

Salió el monarca de Castilla á su encuen
tro, y después de haberle derrotado comple
tamente, regresó á Sevilla donde celebró Cór-
tes, y en ellas anuló muchos privilegios que 
el rey su padre había concedido. En 1226 
mudaron las cosas de aspecto; había muerto 
el rey de Francia, Felipe el Atrevido, y en 
Aragón reinaba ya Alfonso, hijo de Pedro; 
entónces consideró Sancho que era mucho 
más útil hacer paces con Francia, y compo
ner el asunto de los Cerdas> a n ofender á é s 
te n i al rey de Aragón; pero no las pudo con-
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Beg'uir eon el p?imeros porque uaa de las 
copdieionep era la disolución del saaíirimQnip 
de Sancho con doña María Alfonsa, hija del 
infante D, Alfonso Molina, por haber impe^-
dimentQ-á causa de parentesco m u j cercano, 1 
j de cuya separación estaba requerido por el 
Papa. Tenia ya de esta señora un hijo que 
debía sucederie en el trono, y por consiguien
te 83 negó Sancho á la pretensión deí rey de 
Fraccia. E l rey de Aragón, enojado de las ne
gociaciones de Sancbo con el de Francia, i n 
tentó aolamar rey de Castilla y León á D. A l 
fonso de la Cerda, para lo que se valió del 
partido de los Haros y de un ejército respe
table. Ko poresto lo consigmó'porque San-
ebo por iqtó parte opuso una vigorosa resisr 
t ínc ia , miéntras que ppr otra los disturbios i 
promovido^ en Q^taln^a PPi| ia venida de don 
Jaime, rey desposeído de Mallorca, obliga-
r -n al aragonés á levantar el campo. E l rey 
de Marruecos dee'aró la guerra ai rey moro 
de Granada porque había firmado paces con 
D . Sancho de Castilla; éste dispuso entónoes 
sus naves y obligó .al de Marruecos á retirarr 
se vergonzosamente, y despees se apostó de-
la pí-e de Tarifa y la ganó en 129^. E l infante 
D, Juan, que se había pasado á lo^ moros, 
ofreció reconquistar aquella plaga, defendida 
por el valiente Alfonso Pere? de Guzman, si 
l<i confiaban m i l caballos y alguna infantería. 
Accedió el rey moro á la súplica del herma-
BG de Sanehq, pero viendo que sus esfuerzos 
eran inútiies., cubrió su nombre de eterna 
infenoja, con Ja cruel muerte que dió al ino
cente hijo del bizarro defensor Guzman, y se 
retiró al África en 1294. Fué príncipe de los 
más señalados en fortaleza, justicia y p ru 
dencia, aunque su memoria quedó mancillada 
por el modo con quo t,rató á su padre, Murió 
en Toledo á 25 de abril de 1295 á los once 
años de reinado; CÜSÓ con doña María, hija de 
D . Alfonso, señor de Molina. Tuvo de su espo
sa siete hijos, g). primero fué Fernando, que 
le sucedió; fuera de matrimonio tuyo de Ma
ría de Ucero, á Alfonso Sánchez, á María 
Sánchez y Teresa Sánchez. Adquirid el so
brenombre de Bravo, que justificó qon sus 
buenas y malas acciones. 

Sarish© I de IPortpgraL Era hijo de A l 
fonso I : entr(5 á reinar en llSia; murió en 
1211. A u n ántes de empuñar el cetro sp co
ronó con ilustres victcrias, heredando EO sólo 
el valor sino 1̂ . piedad de su padre; pero con 
fortuna desigual pues padeció nq pocos con
tra! lempos por invasión de moros y várias 
pestilencias. Fué padre de Santa Teresa, mu
jer de Alfonsp I X , rey de Lepn, y de dpña 
Mafalda {mujef de 1). Enrique I . ) Su herma-
a á Sanoh^ e^tá loeaíi^cada eomo la primera. 

Saacli® í . _ ^j'^jar^obíipi? '4© .TÍ9-Í«4P> $9$ 
hijo deí rey San FerpgipdQ y íie su prjipey» 

mujer la reina doña Beatriz ypov eonsigmién»» 
te hermano de D . Alonso X el sabio; le edu
có D . Eodrígo Jiménez de Rada; luocencio 
V I le nombró primeramente administrador 
perpátuo del arzobispado en octubre ds 1259, 
y luego que tuvo la edad competente ge le 
consagró arzobispo en 1259. Abol ó la cos= 
tumbre antigua que llamaban la luctuosa, y 
consistía en que todo clérigo tenia obligación 
de dejar á su fallecimiento al arzobispo su 
muía ó caballo ú otra cualquiera alh«ji|.. M u 
rió en 27 de octubre de 1261 y está sepaltado 
en el presbiterio al lado del altar mayor, 
aunque sin urna propia n i estátoa. 

Saocho I I . 33° arzobispo de Toledo, hijo 
de D . JaimeI de Araron y hermano de d ma 
Violante, mujer de D. Alonso el Sabio. Ha
biéndose dividido el Cabildo de Toledp (que 
era quien hacia la elección del arzobispo) pa
ra dar sucesor á D. Domingo Pascual, se es
tuvieron un montón de tiempo sin elegir; 
viendo lo cual el Papa Clemente I V , nombró 
por sí en 1266 á este infante de Aragón, or
denándole de subdiaco un día ántes (lo cual 
prueba que se hallaba el electo en la resi
dencia del Pontífice); siendo j a prelado y 
hallándose su cuñado D. Alonso ocupado en 
Alemania, aprovecharon su ausencia los mo
ros para venir sobre Castilla con un numero
so ejército; sabido lo cual por el arzobispo, 
reunió las tropas que pudo bajo el doble coa
cepto de hermano de la reina y capi'an ge
neral del rey, y salió al encuentro de la mo
risma en los campos deMartos, donde se dió 
una sangrienta batalla pn que imprudente
mente se metió D Sancho y fue muerto por 
los enemigos, que le cortaron la cabeza y las 
manos, si bien al día siguiente consintieron 
en el rescate de su cadáver y cruz arzobispal. 
Sucedió esto á 21 de octubre de 1275; está 
enterrado en el presbiterio con los demás re? 
yes é infantes. 

Saach® I I I de Rojas. 76^ arzobispo de 
Toledo. Desde el obispado deP^lemua vino á 
Toledo, á instííncias que hieb'rpn con el Ca-r 
bildo los rejes D. Fe nando de A ^ g o n (el de 
Antequera', y doña Catalina Su mujer, por
que en la conquista de esta ciudad le acom
pañó y sirvió, lo mismo que en al viaje qu© 
dicho rey hizo á Valencia para verse con el 
Papa Benedicto X I I L Gobernó desde junio de 
1415 hasta su muerte ocurrida en 24 de octu-

| bre de 1422. Está enterrado en la capilla de 
San Pedro, que fué fundación suya, 

Síadal®. Madera roja procedente del pío' 
rocorpus satatintis que crece en Ceüan j en 
las costas de Coramandel. Sirve para la t i n -

¡ tura, 
1 §"a3jdar.aesi. Eesisa procedente del tuw^ 
] artmdsta, arbusto de la familia de las coní-
1 fef as, que se eria en el Norte de .AiriQa. 



i í ap iea , en polvo, par?, mw$k m$ l * 
¿© estienda'sobre él paper cuja enperfici© 
encolada se ha quitado con el raspador. Tam
bién entra en la eomposioion de algunos bar
nices. 

Sandia y eidkaeayo'e. [Gummis 'Citrif-
llus Ser ) La sandía j la eidracajote ponati-
tajen dos variedades de naa especie botánica 
anual, procedente del Airica j de la Ipdia. 
jLa sandia se-come cruda. La cidracayote sir
ve para el dn'ce 1 i amado cabellos. Florece en 
junio. Se reproducé de semilla. 

SaBday»! f Rojas'(D. ÍBSBKAHPO). -91o 
zobi^pp de Toledo, había sido obispo de Oin-
dad-Rídr igo , de 'Pamploiaa j de Jaeu ántea 
da vaair á la Silla primada, en la que faé 
Cardeual, Inquisidor general y consejero de 
Botado. Coa los pobres era samamente ge
neroso v en todas sus cosas mny espléndido; 
á D. Felipe I I I le dió de una vez 50.000 du 
cados de aqueiia época (qua pasan de un m i 
llón de reales) para el viaje y reoibicalentó de 
gu nuera dpaa Isabel. Activó pon energía los 
pleitos que la Dignidad arzobispal íe¡aía so
bre vários derechos, ganando unos y transi
giendo otros á costa de grandes sacrificios 
pecuniarios; entre ellos ganó pl del Ádelan-
tamiento da Cazorla, el que traían los arz;>-
bispos con ía órden de Ban Joan sobre la j u 
risdicción ordinaria en el territorio de esta, 
j el de la incorporación á la Mitra de la ñ u -
dad de Bríbuega. Valia en su tiempo ni ar
zobispado unos 6.000.000 de reales, y así es 
como pudo costpar, upas yepes por s isólo y 
otras ayudando á los fondos de la fábrica ele 
la Catedral, tantas obras como liemos visto 
que ge hicieron durante su pontificado en es
ta santa Iglesia,, y muy especialmente la ca
pilla del Sagrario, sacristía y demás anejos. 
En 1601 etdebró Sínodo diocesano : gobernó 
desde 23 de junio OP 15(.;9 hasta su falleci
miento ocorrido en 7 de diciembre de 1618, 
y está enterrado en la espilla de la Virgen, 
al lado del Evangelio. 

Saadovai (FE. PEUBEN.CIO DE). Historia
dor espafíolj ebispo de Pamplona; nació en 
Vailadolíd'hácia feíañb 1560 y mprió en 1621. 
Escribió sobre la órdea de San Benit s á la 
cual peripecia. Las ohras qoe ie han dado 
major nombradía son : «Historia de la vida y 
henbos del emperador Carlos V,» Valladolid, 
1604:, dos tomos en folio, y en Amberes, 1681; 
«Hít-torp de los reyes de Castilla y León, 
etc , desde 1037 £ 113á» (eontinuseiop de la 
crónica de Ambrosio Morales), Pamplona, 
1634, en folio. 

Saaüwlch (ARCHiPiÉt,a.Go). Llamado tam-
bíeo archipiélago de llawaíi u O^hjhea : el 
archipiélayo más septentrional de la Poivne-
sia, á io'g Í57ti-Í610 de longitud .0. y 11? W 
de latitud % Sus principales islas so» : Ha-

mii ú (y$ik$)m, ím 4 ° ^ pm^§ goek}. 
Qaanhou, Mí>oni} Atoui , Morotoi, Onihous 
Eanai, etc. Karakaliona (enHawai}) es l<i ca
pital; la superficie eg de cerca de 2 pOQ í e -
pruog», y la población de 400.000 habitantes. 
Estas islas presentan el clima de las Ántillaü 
con menos huracanes, se encuentran en ellag 
montañas elevadas, y el terreno, que es muy 
fértil, produce banana, cocoteros, árboles d© 
pan, caüasdessmear, patatas, sándalp^ ípore-
ras, etc. Los índígcoas son de raza polyne-
siana, y aunque se encuentran todavía en es
tado salvaje, tenían ya alguna industria 
epando los europeos los conocieron. Fueron 
vistas estas islas en 1548, las volvió á encon
trar Cook en l l l S , y las dió el nombro de 
Sandwich, en honor de lord Sandwich, p r i 
mar lord del almirantazgo. Los misioneros 
protestantes y católicos han hecho @p eljas 
innumerables conversiones. La civilización 
europea hace rápidos y marcados progresos, 
j hasta se encuentran ya al.í imprentas. To
do el archipiélago obedece á u n mismo p r in 
cipé, que reside en Hunarara, en la isla de 
Qnabon. Tanaehaipeha I , que reinó desde 
1784 á 1819, sometió todas Ips isUs vecio^s y 
favoreció la civilización. Rího-Riho ó Turne-
hameba I I foé convertido por los metodistas, 
prohibió la idolatría y el tabón (véase esta 
palabra), pero bien pronto se vió espu'sado 
por su pgeblo y í a ó á morir á Lóadreg, 1824, 
Su sucesor Kaankeonlo se mostró ménos fa
vorable á los misioneros: un oficial de la ma
rina inglesa ocupó las islas principales en 
1842, pero fué desaprobada su conducta. Los 
Eaíados-Unidos y ja Irjglaterra tienen allí un 
cónsul.—-Hay otro archipiélago de Sandwich 
(cuya isla más meridional se llama Thulé 
austral) al S. E.da la 6-?orgía meridional, 
á los 69° de latitud S. j |90 grados de longi-r 
tud O.-—Se conocen ademas otras dos islas de 
Sandwich, separadas; nna que forma parte 
del arebipiélago de Quirós, á ios 166? de lon
gitud E. y 17" 4&' de Jatítud S; y la otra en 
el areh-piélago da ía Nueva Irlanda, á los 
148° de longitud E. y 3o de latitud S, 

SassgTf. La sangre es el líquido que, l l e 
gando á los diferentes órganos de los anima
les, mantiene y^conserva la vida, reponiendo 
en todos Ips tejidos los elementos quepecesirí 
tan. La sangre está formada de un líquido a l 
buminoso, jippoloro, que tiene en suspensión 
y como diluidos un núpaero considerable de 
pequeños cuerpecíllos rujos, de formas seme-» 
jantes _ y caraeterísticas en los animales de 
una mifina especie, denominados glóbulo» de 
la sangre. Estos no siempre tienun la forma 
circular, pues algunas veces son elípticos. 

La sangre separada de los órganos y aban
donada por algún tiempo se diyíde eo dos 
partes, la una líquida, amanilenta y traspa^ 
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rente, llamada suero, y la otra sólida, opaca, 
de color rojo intenso, y de consistencia como 
de jalea, denominada ccág-ulo. 

La sangre, desde ciertos y determinados 
centros, pasa y es trasportada álos órganos y 
partes más distantes del cuerpo de los séres 
animales. Este movimiento continuado de la 
sangre mientras dura la vida, se denomina 
función dé l a circulación, la cual principia en 
el aparato respiratorio, terminándose con la 
vuelta recíproca de aquel líquido á dicho apa
rato, después de haber pasado por todos los 
órganos del animal. 

E l aparato circulatorio se compone de una 
viscera denominada corazoD, de las arterias, 
de las venas, y de las ramificaciones más te
nues de estos tubos orgánicos, que se han de
nominado vasos capilares. 

E l corazón es un órgano muscular, com
puesto en el hombre, en los mamíferos y en 
las|aves, de cuatro cavidades, dos aurículas y 
dos ventrículos. Los dos aurículas ocupan la 
base de la pirámide que forma el corazón, y 
los dos ventrículos están situados en la parte 
opuesta. Las arterias desempeñan la función 
de conducir por su interior la sangre desde 
el corazón á las diferentes partes del cuerpo. 
Las venas son los vasos por donde da la vuel
ta la sangre, desde el corazón á las diferentes 
partes del cuerpo. 

Los vasos capilares forman una parte casi 
integrante délos órganos mismos, y los fisió
logos les atribuyen la función de establecer 
lasrelaciones directamente entre las arterias 
y venas. 

En el corazón, las dos aurículas y los dos 
ventrículos no se comunican entre sí, pero sí 
lo verifican la aurícula y el ventrículo de un 
mismo lado por un agujero llamado auríoulo-
ventricular, en el cual hay una válvula que 
se abre de arriba abajo. Del ventrículo iz
quierdo nace la arteria aorta, y del derecho 
las arterias pulmonares: los troncos veno
sos se terminan en la aurícula derecha por las 
venas cavas, y en la izquierda por las venas 
pulmonares. 

La sangre venosa que vuelve de todas 
las partes del cuerpo, se reúne y pasa por las 
venas cavas inferior y superior, las cuales, 
como se deja dicho, desembocan en la aur í 
cula derecha del corazón; de estas va al ven
trículo del mismo nombre; después, por la 
contracción del mismo ventrículo, se dirige 
esta sangre venosa á la arteria pulmonar, 
pasando á los pulmones, donde se pone en 
contacto con el aire, y da lugar á los fenó
menos de la respiración que más adalante se 
estudian, trasformándose de sangre veno
sa en sangre arterial: en este nuevo estado se 
la encuentra ya en las venas pulmonares, que 
ia trasportan á la aurícula izquierda. E l ven

trículo izquierdo recibe directamente la san*, 
gre arterial de la aurícula correspondiente, y 
contrajéndose la impele hácia la aorta ' la 
cual se divide y gubdivide, ramificándose, 
llevando la sangre hasta los últimos capilares 
del sistema arterial. 

Las contracciones de los ventrículos del 
corazón son intermitentes, y á ellas se debe 
en parte el que la sangre comprima intermi
tentemente de dentro á fuera las paredes de 
los vasos arteriales, cuya presión se hace sen
t i r por el movimiento denominado latido y 
pulsaciones arteriales, las cuales se corres
ponden con las contracciones y dilataciones 
alternadas de los ventrículos del corazón. Es
tos movimientos de contracción y dilatación 
verificados por los ventrículos, se les ha l l a 
mado al primero sístole, al segundo diástole. 

En los reptiles el corazón tiene dos aurícu
las y un sólo ventrículo, en el cual se mezcla 
la sangre que llega de los órganos de estos 
séres con la sangre arterial que procede de 
los pulmones; sin embargo, hay algunos rep
tiles que sólo tienen una aurícula dividida en 
dos senos por una membrana delgada, los 
cuales se comunican entre sí por un orificio 
que tiene la referida membrana. En los peces 
el corazón es una viscera más sencilla : está 
formado por una aurícula y un ventrículo, si
tuado en el camino por donde ha de pasar la 
sangre venosa: esta llega al corazón, que 
la dirige al aparato respiratorio, desde donde 
se distribuye directamente á todos los órga
nos sin volver al corazón. En los moluscos y 
crustáceos el corazón se halla en el camino 
que sigue la sangre arterial, efectuándose la 
circulación en estos séres en dirección inver
sa á laque se observa en los peces. En los an-
nélidos, insectos y en muchos zoófitos falta 
el corazón, la sangre circula por un sistema 
6 conjunto de vasos de paredes contráctiles, 
ó pasa simplemente por los intersticios de 
los órganos; existiendo algunos zoófitos en 
los cuales no se perciben los vasos que han 
de servir para la circulación. 

Sangre (CIRCULACIÓN BE LA). Leemos en 
el «Diccionario biográfico,» que el médico 
español Miguel Serve t, que nació en 1509, 
escribió en una de sus obras «que toda la ma
sa de la sangre pasa por los pulmones por 
medio dé la vena y de la arteria pulmonales.> 
Esta observación fué el primer paso hácia el 
descubrimiento de la circulación de la san
gre, que algunos autores le han atribuido; pe
ro esta verdad conocida confusamente por 
Servet, fué desenvuelta después por el i lus
tre Harveo. 

Otros escritores aseguran que José de la 
Reina, albeitar de Zamora, y un médico y 
anatómico llamado Valverde, ambos españo
les, hablaron también de la cirQnlaqion de la, 
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sangre en dos obras que publicaron, el p r i -
inero en 1552, y el segundo en 1556. 

Después de estos tres españoles, escribie
ron con major claridad j exactitud sobre la 
misma materia Colombo j Cesalpino; j más 
adelante el inglés Gruillermo Harveo, celebre 
profesor de anatomía, patentizó con mucbas 
esperiencias dicba circulación, y publicó sus 
observaciones acerca de ella á principios del 
siglo X^VII. 

Dedúcese de lo que va referido que los es
pañoles han sido los primeros que descubrie
ron y observaron la circulación de la sangre; 
y parece natural que desús escritos tomarian 
los estrangeros la primera idea de ella, que 
luego desenvolvió e i lustró el referico Har
veo. 

Sangre La sangre, compuesta esencial-" 
mente de fibrina, se ha empleado por m u 
cho tiempo en las refinerías de azúcar y otras, 
para clarificar los jarabes, cuyas impurezas 
quitaba al coag-ularse. En la actualidad, la 
sangre de buey que ya no se emplea para 
este uso, se desecha en los mataderos y for
ma un abono muy enérgico, bajo un peque
ño volúmen, sumamente bueno para los c u l 
tivos ricos y especialmenta para la caña de 
azúcar. 

Sangre de drag©. Resina de un color 
pardo-rojo, en pedazos, y de un rojo br i l l an
te en polvo. Procede de varios árboles y par
ticularmente del dracoena, draco, del fler'ocar-
fus draco, eic. S© emplea para colorear cier
tos barnices de trementina, para preparar 
una laca roja, etc. 

Sangre preelass. En 1608 fundó Vicen
te Gonzaga, cuarto duque de Mántua, la ór -
den militar de la Preciosa Sangre, en honor 
de las tres gotas que de la de Cristo se con
serva en dicha ciudad con la tradición de ha
berlas llevado San Longinos. Su collar se 
compone de óvalos de oro, entrelazados con 
anillos de lo mismo; en unos se ven ©n relie
ve esmaltado de blanco las palabras «Domine 
probasti,» y en otros unas llamas de fuego; 
del referido collar pende un óvalo en que se 
ve un cáliz, sostenido por dos ángeles de en
carnación con el lema «Nihil hoe, triste re
cepto.» 

Sangra (TKIBUNAL DE). ASÍ se llamó el es
tablecimiento por el duque de Alba en 1567 
en los Países Bajos, y compuesto de doce per
sonas que debian entender en la condena ó 
justificación de los rebeldes al gobierno es
pañol, autorida,d de Felipe V y religión ca
tólica. 

Sangría. Polidoro Vi rg i l io cuenta que so
mos deudores de la sangría al hipopótamo, 
animal anfibio que cuando conoce hallarse con 
esceso de sangre, sale á la ribara del Nilo, se 
revuelve sobre zarzales y cañas-puntiagudas 
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y se saca la sangre suficiente, cerrándose 
luego las heridas con el limo dé la playa. 

La sangría, como recurso médico, no fué 
conocida de los griegos hasta el sitio de Tro
j a , y la hija de un rey de Caria esperimentó 
la primera sus saludables efectos. Este he
cho, conservado por Estéban de Bisanzio, es 
el sólo que hallamos ántes de Hipócrates, 
que vivió unos setecientos años después del 
sitio de Troya. E l padre de la medicina y 
Avicena, príncipe de los médicos árabes, ha
blan también y alaban la sangría. 

Hubo un dia en que se consideraba la san
gría como un eseelente preservativo y un 
heróico remedio contra la mayor parte de las 
enfermedades. 

Se sangraba por todas las venas; en las de 
los muslos para el dolor de orejas; en la cla
vícula para el mal de dientes; entre el pulgar 
y el índice para rebajar el dolor de cabeza 
ó para curar la sarna; en el dedo auricular 
á ra la cuartana; en la punta de la nariz para 
limpiar la piel del humor que creían atraía la 
lepra. 

Sangrábase para despejar el cerebro y au
mentar la memoria, para purificar la oabexa 
y dar fuerza al espíritu, etc. 

Sangüeso . (Muius idaeuslj.) Este arbusto 
europeo, espinoso, que algunos llaman fram
bueso, se cultiva para adorno y por sus f r u 
tos, con los que se hacen conservas, helados, 
jarabes y licores agradables. Florece en j u 
nio. Sa multiplica dê  semilla y de sierpes. 

Sanguinaria (PIEDHA) . Variedad de hier
ro oxidado rojo. 

Sanheáriffl. Palabra corrompida del gr ie
go «Synedrion,» Consejo Suprema ó Senado 
de los judíos; se componía de 70 ó 72 de los 
principales individuos de la nación. Tenia 
tres dignatarios, el príncipe, el vicegerente 
y el sabio que lo presidian. Las sesiones se 
celebraban en un salón de forma esférica, 
compreiidido la mitad en el templo, y la otra 
mitad fuera de él : allí se fallaban las causas 
de grande importancia, se interpretaba la ley 
y se deliberaba sobre asuntos religiosos ó po
líticos. Se ha dado el mismo nombre á la 
Asamblea de judíos notables, convocada por 
Napoleón en 1808, para deliberar sobre los 
deberes y derechos de sus correligionarios. 

San íana (D. PEDRO). Presidente que fué 
de la república de Santo Domingo. Nació en 
Hincha el 29 de junio de 1801: fué elegido 
presidente de la república el 24 de setiembre 
de 1844, cargro que juró el 16 de noviembre 
siguiente, dejándole el 4 de agosto de 1848en 
coya fecha le sucedió el general Giménez. 
Volvió Santana á la presidencia en 1853. 

Negoció con el gobierno español la anexión 
de Santo Domingo en 1861, y murió en Ma
drid en 1863. 
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. Siaíiíá éflias ( t i . ALVARS DE BASANO MAR-

^ ú l s BE).—Célebre áimirante español del 
tiempo de Carlos echó á los berberisco3 
de la ciudad de Orán, ganó Túnez á ÍSarbar-
roja, dispersó á, los piratas de Tetuan, y fué 
berido én la Batalla de Lepante; pero manchó 
el lustre de su g-ioria con las crueldades qas 
ejecutó con los portugueses que defendían á 
áa príncipe contra Felipe I I , haciendo arro
jar vivo, al mar al comandante Strozzi, y as«-
sin'ar á los demás prisioneros, la mayor parte 
franceses. Murió en 1387. 
. Saasía Eíeaá . Isla de Africa, en el Océa

no atlántico, entra los 6o 9i longitud O., y 
15° 55' latitud S , á 258 1 [2 leguas de 1a eos, 
ta de Africa y á 550 de la del B ¡-asih tiene 3 
leguas d'e largo, una y media dé ancho y 
7 1.13 dé oircúnferenei»; su población es da 
5,000 hab., iócíusa la guarnición y ios em-
pleádos, que son en número de 2,000. No 
tiene más que una ciudad quees Jamestown, 
y n i n g á n puerco. Está rodeada de escarpadas 
rocas, escepto por un sólo punto que se halla 
perfectamente fortificado: el pico más eleva
do de sus montafías qae es el llamado de 
í)¡án&, tiene 2,993 pies y medio. Be encuen
tran en ellas algúnos valles, sitios pintorescos 
j deliciosos, y pocas llanuras (la principal 
es la de Longwood en la parte, oriental, en 
donde estaba la morada de Napoleón)., E l 
C!ima es templado y el terreno poco fértil 
porque no es más que una roca palada.;—Los 
portug-uesés la. descubrieron en 1502; perte
neció á los holandeses desdé 1610 á 1650, y 
la poseen los ingleses desde aquella época. 
S i .gobierno inglés retuvo prisionero en ella 
á,Napoleón, desda el mas da noviembre de 
1815 hasta su muerte, ocurrida en 1821; sus 
restos mortales fueron trasladados á Francia 
después ds 20 anos,y depositados en é l ena r -
ieLde Inválidos el 15 de diciembre d,e 1840. 
. S a a i á Liga. Ademas de la coalición for
mada en 1511 entre el Papa j u l i o I I , Fernan
do el Católico, y la república de Veneoia, 
eoñirá Luis X I I , se conoce también 'eon este 
nombre la Santa Liara de Cognac, formada el 
22 da mayo de 1526, entre Francisco I , el 
í 'ápa y Yeneeia, epatra Oárlos V , para rom
per el tratado de Madrid, y la Sin ta Liga de 
Avi la loriüádá en 1520 contra Cárlos, Y , en
tre los comuneros de Castilla: iodos los actas 
de la liga fueron-ea nombra de la reina Jua
na Ia Ajoca: esta liga, nacional en un princi 
pio^eonoluyó por hqsúlizar á :lps, noblé^t, y í 
por ía dérrota de Padilla en Yiiialar (1521), I 
y por la toma de Toledo (1522). 

'Sañtá Mar ía (D. PABLO DE].. Dé 1 i najé j 
heb/ep j áe ía t r ibu de Levi; nació en Burgos j 
en |252> según eí parecer de algunos &áéñ-- | 
torea, aunque según otros con aig'ú» .fcinda^ | 
. mentó, en el de 1350. Abrazó el oristianismo 1 
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el año 1390. Éntónces fae cuando tomó ios 
nombres de Pablo y de Santa María, á los 
cuales añadió el de «Burgense» derivado del 
pueblo de su nacimonto. Por sus vastos co
nocimientos en las letras divinas y humanas 
obtuvo sin duda en lo sucesivo su gran cele
bridad. Su principal cuidado fué proclamar 
el Evangelio, consiguiendo convertir innu
merables judíos , entre los cuales se contaban 
su madre y sus hermanos, y cinco hijos que 
tenia de legítimo matrimonio. Algún tiempo 
después se convirtió su mojer, dejándole en 
libertad para que siguiese su vocación al es
tado eclesiástico, que era lo que deseaba el 
Bargense. Estudió la teología y se graduó 
ce doctor en la uaiversidad de París; se hizo 
Sacerdote y se trasladó á la corta de Aviñon, 
donde á la sason rt-sidia el Papa., Concedióle 
Su Santidad el arcediaaato de Triviño, una 
canongía en la catedral de Búrgos y otra en 
la de Sevilla, pero renunció esta última. Re
gresó por ña á su patria y recibió las órdenes 
sagradas cuando contaba 34 años do edad. 
La conversión de más de cuatro mil f tmilias 
de moros y judíos, y por otra parte sus pre
ciosos escritos, entre otros: «Las adiciones á 
las apostillas de Nicolás de Lira; Los tratados 
Gsena domiais y de en Grealogia Jesuchristi; 
E l escrutinio de las escrituras, y la suma de 
las crónicas de España» forman un testimo
nio eterno de su piedad y sabiduría. Nueve 
años permaneció en Búrgos, al cabo de los 
cuales fué elevado á la silla episcopal da 
Cartagena, Enrique I l í le nombró su princi
pal consejero y ajo de su primogénito el 
p r í u c p e D. Juan. "Murió Enrique I I I al año 
siguiente, y precisado el infante D. Fernan
do, gobernador de Castilla y tutor de su so
brino D. Juan Í I ; á ebronársa en Aragón, 
dejó á Pablo Santa Maíía el gobierno del rei
no y la tutela del rey, quien conociendo la 
incompatibilidad de las dos funciones de 
obispó da Cartagena y gobernador del r6ino> 
le trasladó de aquel obisoado al da Búrgos, 
donde residía la corte. Correspondía el Bur
éense á la confianza .con que le honró el i n 
fanta D. Fernando, desempeñando sus cargos 
con estraordinario celo é inteligencia, euan-
di) por intereses da la Iglesia le llevaron en 
éálWad de embajador al Concilio de Constan
za. Eegresó á. Burgos, y al poco tiempo qui 
so visitar su diócesis, empresa.que no pudo 
llevar á cabo por su quebrantada salud, -ün-
íóncas rannrició su obispado, reéomendande 
á su hijo Alfonso para.que le sucediese,.coda© 
en efecto le sucedió. Ei Pápa la condec&ró 
con tí tulo de patriarca de Aquilea, en testi
monio da lo rancho que apreciaba sus. v i r 
tudes.. Murió Pablo dé Sánta María en la Fo
sa deJSsn Gleménta^nuébl® de ' m dJóo^.siSj 
en 2 de agosto de 1433, 



BáísSteiSla (iTóaGtó JUAÑ). famoso mari-
noi nació en la villa de Novelda, en 5 dé éne-
fo de 1713. A. la edad dé doce años le éniria-
ron á Malta, para que recibiese la cruz de 
áqüélla Ófdeñ, y fué admitido M la leng-ua dé 
•jLHgót.. En 1730 entró en la compañía da 
guardias marinas dé Cádiz, y basta 1734 hizo 
cuatro campañas contra moros, hallándose en 
la famosa ^spedicibn de Orán. En el referido 
año de 1734, después de haber sido nombrado 
glíbbrigadier dé su compañía, fué designado 
para i r á medir los grados terrestres sobre el 
E!ctiádor,y para hallar Ja yef dadora figura de 
lá tierra, en compañía de los acndécnicos 
franceses. Con motivo de la guerra suscitada 
eiitre España é Inglaterra, emplearon á San-
tácilm en disponer la defensa de las plazas 
délás costas del Perú, disciplinar la nueva tro
pa que se formó y eu otros cargos importantes 
para defensa de aquellos reinos. En 1745 lle
gó á Brest, desde donde pasó á Paris para 
conferenciar sobre muchos pílntos con los 
académicos franceses, los cuales le nombra
ron socio corresponsal y miembro de lá Aca
demia de las ciencias. A principios de 1746 
se restituyó á Madrid, y le nombraron jefe 
de escuadra de la real armada, capitán de la 
compañía da guardias marinas, director del 
Sémihario de Nobles y embajador en la cór-
te de Marruecos. Eaé ademas consiliario de 
la Academia de San Éernando de Madrid y 
académico de 1 s reales sociedades deBerlin 
y Lóódres. Murió en Madrid en 21 de j unió de 
1773. Sus obras principales son: «Observa
ciones astronómicas y físicas, hechas deórden 
de S. M. en los reinos del Perú, dé las cuales 
úé dédutíe la figura y magnitud de la tierra, 
y se aplica á la návegacion: Madrid, 1748, en 
i . * * ; E t á m e n marítimo teórico práctico, ó t ra
tado de mecánica aplicada á la eomstrUccionj 
conocimiento y manejo délos navíosy demás 
embarcaciones: Madrid, 1771, 2 tomos en 
4.°; Disertación histórica geográfica sobreseí 
meridiano de demarcación entre los dominios 
de España y Portugal, y los parajes por don
de pasa en la América meridional, etc.: Ma
drid, 1749, en 4.°» 

Ssatesidlsr, Ciudad episcopal, capital de 
dicha provincia, con uno de los mejores puer
tos de la costa de Cantábria, y aunqúe con 
barra, cómodo, seguro y defendido por cua
tro fuertes, haciéndose por él muchísimo co
mercio, en términos que su aduana rinde m i 
llones cada año. Hay buena catedral, fábr i 
cas de azúcar refinada, curtidos, cerveza y 
licores, j de cigarros en que trabajan más de 
mil personas.. Su mar es abundantísimo de 
péscacios, en especial de salmón, á cuya pes
ca se dedican muchos habitaates,. y la pobla
ción como nueva es á s calles aíjíisadas y els-

civilíáábióti j Gomodidádég : IS .ÓOO hábitán™ 
t9s,~Cástró-üíclialé§, Villa eálbeéa de pá r t i -
dd júdióiál , éñ Éitüádión piñtoréscá en una 
península, con puerto capaz de buques de 
gran porte, ékllék lim'pijM, biiéná parroquia, 
edificios regularás y mní t i tad dé lancbás qué 
se ocupati en la peséá, por hacerse de este ar
tículo fiáücho comercio,—-áantofla, villa coa 
cercanías bellas y pintorescas, parroquia an
tiquísima, eáeas cómodas y espaciosas, en 
una pequeña península, á donde sólo se pue
de llegar en seco por un istmo angosto,:, éá 
plaza marítima muy faéíté? con soberbia ba-* 
hia, susceptible dé las mas hnmerosas es
cuadras de buqués dé alto bordo, abundando 
en ella la pesca.—Laredo, vi l la cabeza de par
tido judicial , con un fuerte dependiente dé 
la plaza de Santofia, bien construido y artilla
do, tiene hospital, buena parroquia, hermo-
Bísimo paseo, mucha pesca é industria de es-
cabeches, y entre sus glorias históricas cuen 
ta el haber salido de su puer to e l ingenio y 
naves que facilitaron al rey San Fernando la 
toma de Sevilla, y el haber recibido al empe
rador Cárlos V , cuando renunciada la corona 
volvió da Alemania.—Potes, villa cabeza de 
partido judicial , en tierra de Liébana, de la 
que es la cabecera, á orillas del rio Deba, en
tre montes muy elevados y fragosos, que pro
ducán esoelentes pastos para ganado caba
llar y VuOano, granos y frutas, y ricas ma
deras de construcción naval y urbana.—:Eai-
nosa, villa cabeza de partido judicial , dividi
da por ©1 Ebro, que nace á media legua, con 
magnífico puente sobre este rio> hospital y 
elegante casa cmsistoaial, en llanura espa
ciosa entre las montañas de su nombre, cu 
biertas de nieve muchos meses y de grandes 
selvas. Su riqueza consiste en el gran comer
cio que hace de trigo, harinas^ vinos y aguar-
dientws entre Castilla y el puerto da Santan
der .—Eaímles , lugar eabeaa de partido j u d i 
cial, á orillas del Ason, con dos fuertes en 
dos eminencias y terreno escabroso que pro-
dooi? mai¿, castañas y pastos para toda,clase 
de ganados, limitándose su industria al car
boneo y ferrerías.—San Vicaaíe de la Bar
quera, vil la cabeza de partido judicial , á orí-
lías del mar Cantábrico, en una ria por ia qse 
entran embarcaciones metíbres, y sbbipe la 
cual hay dos puentes^ con término que pro
duce vino, maíz y en especial buenos pa^fris 
para ganado yeguar y vacuno, abundando 
pescado mar y rio.—Torrelavega, vil la ca
beza de, partido judic ia l , en hermosa vega, 
entre un arroyueio y el rio Besaya. con es-
quisitos pesoádosi término fértil en maíz, cen
teno, lino, y cáñaíno, y froad6éí»S5 prados pa
ra,gaTiado,yacilno y de cerda.—Bárros, lugar 
sobre el Bésaya, con los baños termales de 
Nuestra Señora de Caldas, que por los bus- • 
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nós efectos que producen han ocasionado la 
eonstruocion de un magnífico edificio para co
modidad de los enfermos, siendo ademas la 
Casa da baños de bastante gusto y elegan
cia. 

Santander (OBISPADO DE). Confina al N . 
con el mar Cantábrico, desde Ja desemboca
dura del Deva hasta la ria de Bilbao; al E. 
con la diócesi de Calahorra; al S. con la de 
Burgos, de que es sufragáneo; y al O. con 
las de Falencia, León y Oviedo. Desde la ca
pital al estremo más distante, que es el da 
Calahorra, median 16 leguas, á los de Oviedo 
y Burgos hay 12, y por e l N . carece de esten-
sion, por ser puerto de mar. Fuera de su demar
cación no tiene parte alguna discontinua; 
dentro de él hay enclavados: 1.° los pueblos 
de Rábago y Bielba, propios del obispado 
de Oviedo: 2.° la encomienda de Valíejo de 
la órden de San Juan, con várias parroquias 
en el valle y vicaría de Mena, y en la de Cin
co Villas de Pesquera: 3.° várias parroquias 
diseminadas pertenecientes á la abadía bene
dictina de San Salvador de Oña; 4.° el pue
blo de Taranco, que es de la abadía de San 
Millan; 5.° cuatro parroquias que pertenecían 
á la abadía de Santo Domingo de Silos; y dos 
al monasterio de Jerónimos de Corban. La 
mayor parte del obispado la constituya la 
provincia c ivi l de Santander; las vicarías de 
Portugalete, Güeñes, Balmaseday Carranza, 
pertenecen á la provincia de Vizcaja; ocho 
pueblos de la vicaría de Arciniega corres
ponden á Alava; y otros ocho de la misma 
vicaría, y todos los de la de Mena dependen 
en lo c iv i l de Burgos. Sa divide en 32 vica
rías foráneas, que cuentan 542 parroquias. En. 
1823 tenia 1.227 perceptores de diezmos y 389 
no perceptores, 168 religiosos en ocho con
ventos, á más de 39 esclaustrados, siendo la 
población total de la diócesi 47.136 vecinos, 
6 217.362 almas. Sólo doce parroquias tienen 
curas propios, las demás se sirven por bane-
ficiados patrimoniales encargados temporal
mente por el obispo. La catedral establecida 
á fines del úl t imo siglo, tiene 5 dignidades, 
13 canongías, y 14 beneficios, según el Coa-
cordato de 1851. En Sant í l lanahay una cole
giata parroquial. 

Santander (MONTAÑAS DE). Sierra d é l a 
provincia de su nombre, que se enlaza con 
las de Búrgos y Reinosa, ó más bien que es 
una continuación de estas hasta el mar Can
tábrico. Entre los buenos valles que aquella 
comprende está el de Pás . 

Santiago. Ciudad metropolitana de Ga
licia y su antigua capital, hoy cabeza del 
partido y diócesi de su nombre, situada á 9 
leguas de la Coruña, en terreno desigual á 
los 42° 52' 30" de ladtud N . de Madrid. 
Dásela también el nombre de Compostela, Su 

fundación se pierde en la antigüedad de los 
tiem pos; conserva restos de árabas, romanos 
y moros. 

Tiene por sufragáneaspas diócesis de Sala
manca, Tuy, Orense, Mondoñedo, Lugo y 
Oviedo. Confina al N . con al Océano y diócesis 
do Modoñedo, al E. con la misma y la da L u 
go, al S. con la de Tuy, y al O. con el mar. Le 
pertenecían ademas de esta circunscripción: 
L0 las vicarías da Alba y Alista en Castilla, 
enclavadas entra Portugal y los obispados da 
Astorga y Zamora, en la provincia civil de 
esta última, que distan desde 44 á 48 leguas 
de Santiago; 2.° la de Cacabelos, enclavada en 
la diócesi de Astorga, distante 33 leguas de 
la metrópoli: 3.° las de Alega, Villayandre y 
Ledigoi?, enclavadas en el obispado de León, 
á 48 leguas de la misma; y 4.° en las parro
quias de Buzmayor, Trabadalo y César, en el 
obispado de Lugo. Cuenta 1.040 parroquias 
y 1.133 pueblos con 643.072 almas. 

En la catedral hay 6 dignidades, 20 canó
nigos y 20 beneficios, según el . Concordato 
de 1851. 

SaXlíiág® (ÓRDSN MILITAR ESPAÑOLA DE) . 
Esta órden, que es una délas cuatro nobilia
rias y militares da España, trae su orígsn des
de la batalla de Clavijo en tiempo del rey don 
Ramiro y por los años de 846; pero D. Fer
nando I I de León y de Galicia fué el que, si 
no inst i tuyó, por lo menos reformó esta ór
den en 1170, y con el fin da lidiar contra los 
infieles en la defensa de la fe católica y pro
teger á los que iban en peregrinación al se
pulcro del apóstol Santiago. D . Pedro Fer
nandez de Fuente Encalada fué el primer 
gran maestre y el que reuniendo algunos ca
ballos con los canónigos de Loyo, pueblo i n 
mediato á Compostóla, dió principio á los 
ejarcicios y actos de la órden bajo la regla da 
canónigos. E l pontífice Alejandro V I I I con
firmó la órden en 5 de junio de 1175 ^conce
diéndola vanos privilegios como el de no 
pagar diezmos y el que las iglesias de la ór 
den no estuviesen sujetas á los diocesanos, 
teniendo en cambio da esta gracia que pagar 
un censo anual á l a Santa Sede. Muerto el 
último gran maestra D . Alonso de Cárdenas 
en 1493, se confirió esta dignidad en admi
nistración al rey D. Fernando el Católico, 
hasta que después, así este como los demás 
maestrazgos, quedaron incorporados á la co
rona de Castilla. Antiguamente llevaron los 
caballeros por divisa un escudo con la cruz 
roja en el centro y el lama: «Rubet ensis san
guino arabum;» paro la actual divisa fcjue se 
lleva en los mantos ó pendiente de triple co
llar de oro es la cruz roja enferma de espada, 
cuya estramidad superior forma como un co
razón y ios remates de las g u a r í a s unas flo
res de l is . Esta órden pasó tambiem á Portu 
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gal en 1636, declarándose su gran maestre el 
rey D. Juan I I I . 

Santiaf o (EN PORTUGAL, CRUZ DE.) Orden 
de caballería instituida en España para pe
lear contra los moros, j en la cual entraron 
también los portugueses; pero después d i v i 
diéndose los reyes de ambos reinos, se d i v i 
dieron también los caballeros y en 1295 Dio
nisio de Portugal ya peleó con los caballeros 
de su reino contra los moros, dando su bula á 
los caballeros poríugeaes el papa Nicolás I V . 
Su divisa fué casi igual á la que usan los 
de Santiago en España, es decir, cruz ó roja 
florlisada ó encarnada en los es&remos, á es-
cepcion del brazo inferior que termina en 
punta como espada; pero con la diferencia de 
que la cruz portuguesa tiene un filete da oro 
á lo largo del montante. 

Santiago (APARICIOÍS DE) . La víspera de la 
batalla deClavijo, hallándose el rey D. Sami-
miro I acongojado con la pérdida qua en 
aquel dia habla sufrido su ejército, sa dur
mió y se le apareció en sueños el apóstol San 
tiago, animándole y pronosticándole la vic
toria para el dia siguiente. Así realmante 
sucedió con el favor del santo apóstol, y en 
memoria de esta aparacion celebra fiesta la 
iglesia Católica; se inst i tuyó el voto de San
tiago, y quedó la costumbre de invocar á es
te apóstol al empezar las batallas. 

Santiago (EN HOLANDA) . Orden militar de 
caballería instituida en 1290 porFlorente V , 
duque de Holanda y de Zelanda, dáadoles.un 
collar de oro por divisa, ó en su lugar de 
plata sobredorada, g'uarnecido de seis con
chas repartidas entre los eslabones del collar 
y pendiente de él una medalla da oro, y en 
ella Santiago da pié. 

Santiago el Mayor. Hijo del Zebedeo y 
de María Salomé: nació en Eetsaida, en Ga
lilea; ejerció el oficio de pescador ántes de su 
votación al apostolado; fué uno de los discí
pulos más amados del Salvador; llevó á Es
paña las primeras luces da la fe, y alcanzó la 
pálma del martirio en Jerusalea el año 44 da 
Jesucristo. 

Santiago el msnor, es decir, EL JOVEN. 
Hermano de San Simón y de San Judas: faé 
el primer obispo .de Jerusalen. Pereció sacri
ficado por el pueblo por instigación del gran 
sacerdote de los judíos el año 62. Era primo 
hermano de Jesús , lo qua le hace llamar algu
nas veces en el Nuevo Testamento hemano 
del Señor. Se le debe una Epístola á las doce 
tribus y un discurso al Concilio de Jerusalen. 
En las actas de los apóstoles, era apellidado el 
Justo. La Iglesia le honra el primero de ma
yo con San Felipe.-

Saníi spiritus. Orden militar instituida 
por Luis, rey da Nápules, en 1352, cuando 
hizo pacos con Luis, rey cíe Haugr ía . Su d i 

visa fué un nudo en forma da lazos de amor, 
tejido de oro y seda carmesí , símbolo de la 
perfecta unión. También se llamó del Nudo. 

Saatillana (MARQUESADO DE). Santiilana 
antiguamente se llamó Lobania, hasta que 
habiendo traido á ella el cuerpo de Santa 
Juliana, mártir , de ahí se llamó Santiilana. Su 
distrito es donde radican muchas de las más 
nobles y antiguas casas solariegas da Espa
ña. Es cabezi de marquesado que dió el rey 
D . Juan l í de Castilla á D . Ifligo López da 
Mendoza, y pertanece á los duques del Infan -
tado. 

S s n t i s t é v a a y Osorio (D. DIEGO). Natu
ral de León; escribió la «Historia de las guer
ras de Malta,» y continuó la «Araucana» de 
Er cilla. 

Santo-Angel, Célebre castillo de liorna; 
ocupa el sitio del mausoleo de Adriano, y ha 
servido á veces da asilo á los Papas: en el 
dia es una prisión.—En Malta y Nápoles se 
encuentran también otros castillos del mismo 
nombre. 

Santo Dsmmgo. Cuidad de la isla de 
Hait í , capital del departamento del Sudeste, 
á 45 leguas E. de Puerto Príncipe, á los 18° 
29' latitud N . y 72°20' de longitud O., á la 
embocadura del Ozama, con 12,000 habitantes* 
Es ciudad muy bonita y tiene una catedral 
g-ótica: el comercio es de poca importancia. 
Fué fundada primero á l a orilla izquierda del 
Ozama por Bartolomé Colon en 1495, y l l a 
mada Nueva Isabela: un huracán la dest ruyó 
casi enteraméuta en 1504, y fué reedificada en 
el sitio que ahora ocupa. Eataba muy flore 
ciente en el si g-lo x v i . Francisco Drake la 
tomó en 1586, y los franseges en 1795 (en 
aquella época todavía contaba 20,000 habi
tantes). 

Saatoaes. , Religiosos musulmanes seme
jantes á los Calendarios; hacen una vida ba 
gabunda y libartina, suelen robar á los viaja
ros; afectan estravagancia ( porque la locura 
pasa por inepiracion y por señal de santidad 
entre los musulmanes), arman disputas con 
cuantos encuentran ó bien piden limosna con 
las armas en la mano. 

Ssmttias-io de Hm-t (CRUZ DE DISTINCIÓN 
DEL) creada por el regente Espartero en 15 de 
Setiembre de 1842, para premiar á las tropas 
y Milicia nacional do Barcelona que en ene
ro de 1836 concurrieron al sitio y rendición 
del fuerte de Santa María da Hort. Se compo
na da cuatro brazos iguales esmaltados da 
color de carne, cuyos asiremos, formando un 
ángulo entrante, rematan en globitos de oro: 
centro circular y @n él figurado el santuario 
sobre un monte y en orla blanca la leyenda 
«Al valor, constancia y sufrimiento.» En el 
escudo del reverso sobre campo azul, dics; 
«23 de enero de 18363» y en la orla blanca la. 
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lé jendA: «Por el santuario de Nuestra Seño
ra dél Hdrt .» En los entrebrazos dos caño
nes de oro con las bocas arriba, qne figuran j 
cruzarse fav detras entre unas llamas de es- : 
malte rojo, j sobre el brazo superior corona 
ú'e laurel. Cinta blanca con lista negra en el 
centro dó la tercera parte de sn ancho y file- | 
te encarnado en sus cantos. 

SSOM (DEPÁETAMENTO DEL ALTO). Depar- ¡ 
támento situado entre los de los Vosges a l N . ¡ 
dél Dóúbs y de Jura al S., del alto Rhin al E. I 
y del alto Marne y de la Costa del Oro ál O. 
Tiene 883 1[2 leguas cuadradas, y 343.298 ha- i 
hitantes. Se compone de una parte del Eran- | 
co Condado : es país montuoso, especialmen- ¡ 
te ai N . y al E. el clima húmedo, pero sano, -j 
Tiene minas de magüesia, plomo argentífero, 
cobre piritoso y argentífero, canteras de már
mol, granito, jaspe, alabastro, yeso y piedras 
de afilar y de molino; tierras aluminosas, v i -
triób'cas y de alfarería; arena para vidrio, 
aguas minerales, etc. E l terreno es fértil en 
granos, legumbres, coisa, nabina, lino, cáña
mo y vino. Se cria ademas en sus pastos mu
cho ganado, caballos, cerdos, etc. Su indus
tria es de consideración y consiste en herre-
?Ias, piezas de relojería, tejidos de algodón, 
vidrio, loza, vidriado, molinos de aceite, kirs-
chenwaser 6 kirsvaser; el comercio es bastan- | 
te activo. Se encuentran en este país mochas \ 
antigüedades y medallas. Este departamento | 
tiene tres partidos, (Ve*onl, Gray y Lure) 28 i 
cantones, y 651 pueblos: pertenece á la6.a d i - i 
visión mili tar, y á la Audiencia y arzobispado 
deBesanzon. 

Saoaa y L@Ira (DEPARTAMENTO DE). De
partamento de lo interior, entre los de la Cos
ta do Oro al N . , del Loira, del Ródano y del 
A i n al S.,. del Jura al E. y del All ier al O. 
Su superficie es de 1.261 leguas cuadradas, 
y la población dé 338.507 habitantes. Capital 
Macón. E l terreno tiene algunos montes y 
collados y muchos riachuelos que se dividen 
entre el Loira y el Ródano; minas da hierro, 
y carbón de piedra; cristales de roca, cante
ras de alabastro, mármol, piedras liíográfi-
cas y de sillería. Produce trigo y buenos v i 
nos : hay muchos bosques y praderas y en 
ellas se cria ganado de toda especie. Su i n 
dustria consiste en obras de hierre, tejidos 
de algodón, hilo y lana, y relojería. Hace un 
comercio muy activo, particularmente en v i 
nos de Macón. Este departamento tiene cinco 
partidos (Macón, Loucharis, Charoles, Cha-
lons-sar-Saonej y Antun) 48 cantones y 592 
pueblos: pertenece á la 18a división militar y 
dependa de la Audiencia de Dijon y del obis
po Se Autun. 

SápúT t i Hijo de Aídjir ó Artó^erges I , 
y de u m esalava de la sangra de los Arsaci-

- SAR 

das : subió al trono hácia 238, iatirid en 211 j 
dejando el trono á su hijó Hbrmisdas í . 

SapOr I L Hijo póstumo de HormisdaS 11, 
fué proclamado rey fiiítes de hacer (310 ó 311), 
Sapor I I murió en 389; le sucedió Artager^ 
ges I L 

•:8&p&tiii. Reinó degde 384 á 889 des
pués de ArtagergesII. 

Safitír. Rey de Armeniá, hijé de Lezded-
jerdol , rey de Persia, fué elegido rey de A r 
menia por muerte deCosroe^ I I I , con perjui
cio de Bah-ram-Chahpour (Varanes-Sapor). 
Intentó en vano separar á sus subditos del 
cristianismo, y de la aliadza de los romanos; 
una insurrección le quitó la corona de Arme
nia durante un viaje que hizo á Clesifonte 
(420), y su hermano Behram Y le hizo morir 
á traición. 

Sara. Hermana consanguínea y íhujer de 
Abrahám : le siguió á Ejipto, en donde el fa
raón Apophis quiso atentar cootra su casti
dad, y á los Estados dé Abimélech, que con
cibió también una violenta pasión por ella. 
Después de una larga esterilidad, dió á luz 
un ñiño, Isaac, á la edad dé 90 años, y ense
guida hizo que Abraham echase á Agar é Is
mael; murió á los 127 años de edad. 

SardánápaSé. Numbre caldeo que signi* 
,fiea «dado por Dios». Le han llevado muchos 
príncipes de Asina,.de los que el más célebre 
llamado tambieri «EmpaCméa ó Tonos-Goa-
coleros^fué el último soberano del primer 
imperio de Asiría; reinó desde 797 á 759 án-
tes de Jesucristo. Todo cuanto se refiera acer
ca de Sardanápalo es muy incierto. Según al
gunos cronolooistas, este príncipe debió v i 
vir de 836 á 817 ántes de Jesucristo. Después 
de su muerte se desmembró él impérió de 
Asirla, y sa formaron tres nuevos reinos, que 
fueron ios de Mddiá, Babilonia y Nínive. Su 
hijo Phul, reinó en eete último país, con el 
nombró de Sardanápalo I I . 

Sáráássápaló l i . Hijo del anterior. 
Sarga, i^alix monmdra Ard.) Las ramas 

largas y flexibles de este sáuce se emplean 
para cestas y canastillos. 

Sariga. La sariga es notable por su bo
ca: tiene diez incisivos en la mandíbula supe
rior y 8 en la inferior, un canino á cada lado, 
y 14 molares en cada mandíbula; su olor es 
fétido, y la cola prehensil; trepa por los ár
boles para coger los insectos y las aves dor
midas, y á falta de esta caza, se contenta con 
las fru+as y raíces. Sus hijos al nacer son m ü j 
pequeños, pero crecen con rapidez hasta l le
gar á iá magnitud de un gato ordinario : al 
amenazarles el menor peligro corren á refu-

i giársa en la bolaa abdominal dé su ittádre. 
i Sólo sé encüéntra en las rsgicmes templadas 

dé la Artiérica, : 
r Sarmlsut© (MARTIN). Monje benediotmo, 



llamado Pedro García Sarmiento ántes de to 
mar el hábito, y bien conocido por su vária 
erudición, que no escluia las Ciencias natu
rales,. Nació en YiUafrauca del Vierzo ei^ el 
año 1695 j murió en 1772, esíando en Ma
drid, donde habia pasado la mayor parte de 
su vida. Era de origen gallego, y por tal se 
tenia él mismo, porque haber nacido ea el 
Vierzo lo consideraba casualidad debida á 
encontrarse de paso allí sus padres, Yeeinos 
de Pontevedra, m. cuya población lo educa
ron ántes da entrar en el convento de San 
Martin de Madrid. Desde 1745 se dedicó á 
la Historia natural, y en particular á la Bo
tánica, con el de signio de conocer las pro
ducciones de Galicia, que examinó en tó o ees 
y en 1754, habiendo visitado en aquel y en 
este año su país natal. Í)pjó manuscritas las 
noticias que jeunió en ambos viajes, y tam
bién unos trabajos relativos á los nombres 
gallegos de las plantas y demás produccio
nes naturales, así como muchas' Memorias 
¡sueltas sobre varios vegetales de Galicia y 
diversas provincias, con otros escritos sobre 
el modo de conseguir prontamente una His 
toria de los vegetales que nacen en España, 
La mayor parta de ios escritos de Sarmiento 
permanecen inéditosj y entre ellos, los rela
tivos á plantas, eecéptuando una Disertación 
sobre las eficaces virtudes y uso de la planta 
llamada Carquesa, impresa en Madrid por 
primera vez en el año 1786, y algunas otras 
cosas que se insertaron en el Correo literario 
de la Europa, en el Semanario erudito de 
Valladares y en el peía de Pontevedra. Paede 
verse en ia primera de estas colecciones pe
riódicas una lista de todos los manuecri tos 
de Sarmiento, coupervados antiguamente en 
el convento de San Martin de Madrid, y de 
los cuales se hizo una esmerada copia, que 
existió en la biblioteca del duque de Alba, 
después de la muerte del de Medina Sidoniaj 
componiendo diez y nueve tomos en folio, los 
cuales acaso posea hoy el marqués de Y i l l a -
franca. La Biblioteca Nacional, la Colombina 
de Sevilla y la universitaria de Santiago con
servan fragmentos de las obras de Sarmiento. 

S s m l e a t ® (D. PEDRO); 5:° arzobispo de 
Santiago, de este nombre, estudió derecho 
6n las universidades da Salamanca y V a -
Uadolid. Canónigo de Ttiy, capellán de los 
reyes Católicos y del emperador, que le dió 
1̂ título dé su limosnero y sacristán mayor. 

Obispo deTay en 1523, de Badajoz en 1424, 
7 de Paleneia en 1525. Asistió en Bolonia 
cuándo el emperador recibió de mano de 
Clemente V i l la -corona de oro, y en España 
Cuando se hicieron las pacas con ei rey Eran-
cisco I y se le dió libertad, y fué uno de los 
testigos, de la escritura y contrato. Siendo 
ooispo de Palencia absolvió oon breve par t í 

a n »J 

cular del Pontífice al alcalde Ronquillo, q^é 
había dado garrote á D . Antonia Acuña, ODÍS= 
po de Zamora, y se verificó la ceremonia en 
8 de setiembre de 1527, en ia capilla mayor 
de la catedral: arzobispo de Santiago en 
1534. cardenal por el Papa Paulo I I I en 1538* 
Murió en Luca en 1541. 

Ssrpi (PEDRO), llamado FRA-PAOLO. Cé 
lebre historiador; nació en Vengcia en 1562 y 
murió en 1623. Entró en la órden de los ser-
vitas, en la que tomó el nombre de Pablo; es
tudió todas las ciencias, fué procurador ge
neral de su orden (1385), y desde 1597 se h i 
zo defensor da Venecia contra el Papa Pau
lo V . La república le nombró su teólogo con
sultor, y después individuo dél tribunal de 
los Diez. En 1607 le hirieron Unos asesinos, 
foe curado y asistido á espensas del Estado; 
por Fabrif io de Acquapendenta. Se cree qu@ 
si hubiese [vivido más tiempo, Venecia, por su 
influencia^ habria adoptado la reforma. Es
cribid mucho : su «Historia del Concilio de 
Trento» Lóndres 1619, y la «Historia del E n 
tredicho» son sus obras principales. 

Sarraísesos. Nombre sinónimo de musul
manes, en los historiadores cristianos de la 
Edad media ; en un principio designaba una 
tr ibu particular de la Arabia desierta, los 
sarracenos, que constituían la principal fuer
za da los ejércitos árabes : los cristianos h i 
cieron ostensiva esta denotoináeion á todos 
los musulmanes, árabes ó moros, tanto á los 
de Palestina como á los que invadieron el 
Africa, la Sicilia, la España y el Mediodía de 
la Francia. Los turcos destruyeron el poder 
de los sarracenos, con quienes no se les debe 
confundir. E l nombre de sarracenos se deriva 
también del árabe charquin, es decir, orien
tal, nombre que se daban á sí mismos los á r a 
bes, y era opuesto al de moros, que viene da 
Maghreb, Occidente. 

Sdartli© (DEPARTAMENTO DE). Entre los del 
Orne ál N ; , del Mayenne al O., del Loira y 
Che? al E.. ptc. Tiene 1 036 leguas cuadra
das y 466 888 habitantes : la capital esMans. 
Se compone del bajo Maine y del alto A n -
jou. Se encuentran en él minas de hierro y 
carbón de piedra, mármol, granito, piedras 
para molino y de sillPríá, pizarra, asperón 
para el pavimento, ámbar amarillo, tierra de 
batanes y aguas minerales. Su terreno varia 
bastante, es arcilloso en el O., mpjor al E. , y 
sobre todo al N . E. : produce trigo y otros ce
reales, legumbres, frutas, m-nzanas para c i 
dra, cáñamo, muy buenos vinos, volatería 
muy afamada y abejas. Su industria consiste 
en fábricas de telas de várias cláses, guan
tes, bugías muy celebradas, fábricas da pa
pal, de vidrio, etc; Éste departamento tiene 
cuatro partidos (MiaeS; Mameraj Saint-Qalaá 
y la Fleche), 33 cantones y 894 pueblos: per-
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tenece á la 4.a división militar, y tiene una 
Audiencia en Angers, y obispado en Mans. 

Sasolíisa. Sinónimog: sal narcótica, ácido 
borácico, ácido bórico, ácido bórico hidrata
do. Se presenta en láminas anacaradas y un 
tuosas á la manera del eaperma de ballena. 
Su densidad es de cerca de 1'5. Se funde al 
soplete, produciendo un nidrio trasparente. 
Se encuentra disuelto en las aguas de algu
nos lagos de Toscana, y sólido en el cráter 
de Vulcano. Es empleado para la prepara
ción del borraj. 

Sataa ó Satanás: Palabra hebrea que 
quiera decir «enemigo, adversario,» y que se 
da él príncipe de los demonios. Satanás se 
ocupa sin descanso en tentar á los humanos. 

Satélites. Los satélites son unos astros 
opacos que reflejan la luz del sol y giran a l 
rededor de los planetas. Tienen, cerno los 
planetas, dos movimientos , uno de rotación 
sobre su eje, y otro de revolución. 

Los astros que tienen satélites son: la Tier
ra, Júpi te r , Saturno, Urano y Neptuno. J ú 
piter tiene cuatro satélites; Saturno tiene 
ocho, y un anillo que le rodea, y puede m i 
rarse como un noveno satélite de inmensa 
magnitud; Urano tiene otros ocho; y en cuan
to á Neptuno nose ha descubierto todavía más 
que uno. 

Entre los satélites han sido muy importan
tes los de Júpi ter , porque han servido para 
calcular la velocidad de la luz, qae es de 
56.000 leguas por segundo. La luz del sol 
tarda por consiguiente 8£ y 18" en llegar á 
á la tierra; y hay estrellas cuya luz emplea 
en llegar á nosotros más de 5.000 años; tal es 
su inmensa distancia. 

Sati 6 Sai©. Diosa egipcia de segundo 
drden, emanación de Neith, paralela á P i -
Leon (emanación de Knef), se la llamaba se
ñora de la región inferior. Véae frecuente
mente gu imágen en las escenas fúnebres; se 
la representa de rodillas teniendo en una ma
no, como para protegerle, al gavilán, s ímbo
lo del alma del difunto. Los griegos la han 
llamado Hará (Juno). 

Sá t i ros . Dioses campestres con orejas y 
piernas de macho cabrío; habitaban en los 
bosques, y tenian mucha semejanza con los 
faunos ó paniscos, llamados también silva
nos. Se los creia compañeros de Baco, á quien 
siguieron á la conquista de la India, y áun 
se les atribuye por padre á aquel dios. Los 

oetas los representan como muy lascivos, y 
danzando con las dríadas 6 las ninfas, ó per
siguiéndolas. 

Sátrapas. Se llama así, en el imperio me-
do-persa, á los gobernadores d é l a s provin
cias, encargados de la administración y co
branza de los impuestos. En un principio no 
tenian autoridad militar; pero se les confió 

más tarde. Las satrapías eran un corto nu 
mera y por consiguiente muy considerables: 
los sátrapas acumulaban inmensas riquezas, 
y ostentaban un lujo que era proverbial. En 
cuanto al número y'nombres de las satrapías. 

Saíuimo, SATUENUS. En griego Kronos: 
dios latino y griego, pasaba por hijo segun
do del cielo. Su hermano mayor, Titán, le ce
dió el trono; pero se la reservó á sus hijos los 
titanes, y exigió que Saturno devorase á sus 
hijos varones en el instante que naciesen. Sa
turno, fiel observador de aquel pacto, devoró 
á Pintón y Neptuno, mas su esposa Gíbeles 
le engañó cuando dió á luz á Júpi ter , susti
tuyendo en lugar del recién nacido, una pie
dra que Saturno se tragó en seguida; supo 
ademas sacar de sus entrañas y volver á la 
vida á Neptuno y Pluton, sin que su esposo 
llegase á apercibirse de ello. Instruido Titán 
de la existencia de los tres niños, se apresuró 
á destronar á Saturno, y le encerró. Cuando 
Júpi ter , que estaba libre, se halló con las 
fuerzas necesarias, vengó á su padre, batió á 
los titanes, y volvió á colocar .al cautivo en el 
trono. Pero Saturno desconfió bien pronto de 
su hijo, y le tendió lazos; entónces Júpiter 
tomó las armas contra él, le muti ló y le ar
rojó del cielo. Obligado á bajar á la tierra, 
Saturno partió á ocultarse en el Lacio, allí 
fué bien acogido por el dios Jano, casó con 
su hija Venilia, y fué su sucesor. Enseñó á 
los latinos la agricultura ó el arte de sem
brar : la justicia y la abundancia florecieron 
en su tiempo, y su reinado fué la edad de oro 
para la Italia. Echó los cimientos de la ciu
dad de Saturnia en el monte Capitolio, y de
jó el trono á Picus. Saturno tomó la forma de 
un caballo para agradar á la ninfa Filira, que 
tuvo de él al centauro Qairón, medio hombre 
y medio caballo.—Saturno y Kronos, aunque 
identificados más tarde, eran no obstante dio- , 
ses diferentes, el primero italiano, y el se
gando griego : el primero era el dios de la 
agricultura, el segundo una personificación 
del tiempo. Después que se confundió á Sa
turno con Kronos ó el tiempo, se le represen
tó viejo, flaco, con la barba larga y la cabeza • 
cubierta con un velo; suele también colocár
sele una guadaña en una mano, y en la otra 
un reloj de arena.—Con bastante frecuencia 
se ha confundido á Saturno con el Molock fe
nicio ó cartaginés, al cual se sacrificaban n i 
ños. En la fábula da Saturno devorando sus 
hijos, es bien fácil reconocer una alegoría del 
tiempo, que destruye cuanto él mismo ha 
producido.—Saturno tenia un templo en Eüs 
Daprano preterfdia poseer su guadaña. En 
Roma,, Numa, Tulio Hostillo, y después los 
cónsules, le dedicaron un templo, en donde 
se custodiaba el Tesoro público. Sus fiestas, 
llamadas Saturnales, eran días de juegos y 
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áesdrden; los amos servían entónces á la me-
fa á sus esclavos. Estas fiestas duraban al 
principio un sólo dia^ luego tres, y ¿um c in
co (el 17 de diciembre y siguientes), desde el 
reinado de Claudio. Lot astrónomos ban dado 
el nombre de Saturnoá un planeta (el que en 
el órden délas distancias está ántes de Ura
no), y los químicos al plomo. 

Sauce blanco. (Safe L.) Arbol ele
vado de cuya madera flexible se hacen algu
nas obras de ebanistería. Sus ramas gruesas 
sirven para aros de cubas y varas de sillas 
comunes. 

Saúco. (Bamlmcns nigra L.) Arbolito de 
nuestros moutes, cultivado en los bosquetes. 
De su madera se hacen peines, cajitasy otros 
objetos, y de sus ramas cerbatanas. Se c u l t i 
van en jardinería algunas congéneres. F lo 
rece en abril . Se multiplica de semilla, acodo 
y estaoa. 

Sau!, Primer rey de los israelitas, era h i 
jo de un hombre poderoso de Grabaa, y se dis-
íinguia por su elevada estatura y su belleza. 
Apremiado Samuel para que escogiese un 
rey, le consagró el año 1080 ántes de Jesu
cristo, y dividió la autoridad con é l : Saúl 
batió á los ammonitas, filisteos y amalecitas; 
mas habiendo irritado á Samuel por sus con
tinuos actos de desobediencia, fué reprobado 
y cayó en una profunda melancolía. David 
disipaba sus accesos tocando el arpa en su 
presencia. Cuando David mató á Groliath, Saúl 
se opuso á darle su hijd Michol, como le tenia 
ofrecido, y no accedió hasta que se vió ob l i 
gado á ello. Intentó muchas veces, aunque 
infructuosamente, hacer que pereciese el j ó -
ven héroe, que habia sido ungido secreta
mente por Samuel, y contra el cual habia 
concebido estraordinaria aversión. Saúl, aban
donado del Señor, pereció con cuatro de sus 
hijos en la batalla de Gelboe contra los filis
teos el año 1040 ántes de Jesucristo. La v í s 
pera de la batalla, aquel príncipe hizo que la 
pitonisa de Endor evocase la sombra de Sa-* 
muel, que le predijo su funesta suerte. 

Saumalse (CLAUDIO DE). Célebre sabio; 
nació en Semur en 1588 y murió en 1658. Su 
primer maestro fué su padre Benigno, magis
trado y sabio distinguido (1560-1640); siendo 
todavía jóven contrajo relaciones de amistad 
con Casaubon y Cruter; emprendió con á n i 
mo resuelto el estudio de la mayor parte de 
las ciencias (medicina, jurisprudencia, teo
logía, historia y antigüedades), aprendió por 
sí sólo el persa, el caldeo, el árabe y el cop-
to, y viajó mucho. Abrazó muy luego la r e l i 
gión reformada, y para profesarla libremente 
se estableció en Holanda, permaneció mucho 
tiempo en Leída, adquirió una reputación 
universal, y los reyes se disputaron el honor 
de poseerle. Richolieu y Mazarino procura

ron, aunque en vano, llevarle á Francia, Cris
tina quería que fuese á Suecia, y Cárlos 11 le 
encargó que redactase una apología de su pa-
drrt Cárlos I , apología que le empeñó en una 
viva polémica con Milton. Se le ha llamado 
algunas veces el «príncipe de los comenta
dores,» t í tulo que merecía con justicia. Sus 
principales obras son las ediciones de Floro 
(1609), de L . Ampelius (1638j, de la Historia 
Augusta (1650), de Tertuliano, de Pallio 
(1622), de Aquiles Tacio (1640), de Solíno, 
con las Exercitationes plinianse (1529), Inter-
pretatio Hippocratei aphorismi de calculo, y 
tratados de re milí tari romanorum, y de usu-
ris.» Dejó 80 obras impresas y 60 manuscri
tas. Saumaise fué estraordinaríamente ensal 
zado durante su vida; en una ausencia algo 
larga que hizo de Leída, sus habitantes le 
escribieron una carta en que le rogaban vo l 
viese pronto á su ciudad y en ella le decían 
que la «Academia de Leída no podía pasar 
sin Soumaise, así como el mundo no podría 
carecer del sol.» 

Saurios. Los saurios ó lagartos están ca
racterizados por tener una cola más ó ménos 
larga, la boca grande y con dientes agudos; 
sus estremidades cortas, y los dedos armados 
con uñas : su piel está cubierta de escamas 
que se secan y caen todos los años en m u 
chas especies; sus pulmones se estienden 
hácia la parte posterior del cuerpo, y la dis
posición de su aparato circulatorio varia con
siderablemente. En general los saurios son 
animales terrestres, y algunos son acuáticos: 
se alimentan de mamíferos, aves, peces, y de 
gusanos é insectos. 

E l órden de los saurios se divide en seis 
familias: 1.a erocodilideos; 2.a lacertídeos; 
3.a iguanídeos; 4.a ascalabotideos; 5.a came-
leontídeos; 6.a escincideos. 

Los erocodilideos tienen cinco dedos en las 
estremidades anteriores y cuatro en las pos
teriores, y el corazón dividido en cuatro ca
vidades distintas : corresponden á esta fami
lia el cocodrilo y el caimán, A los lacertídeos 
corresponden todos los saurios que en cada 
estremidad tengan cinco dedos libres, lengua 
ostensible y bífida, y el corazón compuesto 
de tres cavidades, como el lagarto y la lagar
tija. Los lagartos comprendidos en las cua
tro familias restantes tienen formado el cora
zón lo mismo que los lacertídeos. Los igua
nídeos tienen cinco dedos libres y desigua
les en cada estremidad, la lengua estensible 
y carnosa, como el dragón y el basilisco. A 
la cuarta familia, ó sea á los ascalabotideos, 
corresponden todos los saurios que tienen 
cinco dedos libres en cada estremidad, en
sanchados en forma de disco, y leneraa no 
estensible y carnosa, como la salamaSffíe-^ 
sa. Los cameleontideos tienen cinco dedos 



I ñ cada eslreaidad, rexmidos en dos gmpos, 
tres en niño j don e». otro, y la 'iesgua 
carnosa 7 muy esíensible, como el ca
maleón. Por últ imo, los escinoideos tienen 
cuatro ó dos estremidades cortas, lengua 
gruesa, 110 estensibie y plana, y cuerpo cu
bierto de escamas superpuestas como las de 
los peces y caiebrag; corresponden á esta fa
milia el eseioco común y el esoinep bípedo. 

Sawzgatill®. ( V-iíeo; Aqnus-Ca?tus L . ) Ar 
busto común en .nuestro'país-, cultivado para 
adorno. Florece ea julio. Se reproduce de se
mil la . _ 

Savia. E l líquido que recorre 7 nutre 
los órganos de ios vegetales, se llama sávía. 
La circulación de ia sávia se compone da dos 
movimientos, uno ascendente 7 otro descen
dente. . Sube desde Ja raíz por los vasos del 
cuerpo leñoso y por los espacios intercelula
res, esparciéndose por los diferentes órganos^ 
donde mediante la'respiración adquiero pro
piedades vitales (sávia aseendentt.); y des
ciende por entre ia corteza 7 la albura, para 
servir al .incremento orgánico del vegetal 
(sávia descendente ó sávia elaborada). En 
muchos vpgMtales m observan conductos ó va
sos laticíferos, dentro de los cuales se mueve 
el látex, líquido que algunos consideran como 
sávia descendente. Los tallos y sus divisiones 
son los órganos destinados á trasportar á las 
hojas los líquidos absorbidos parlas raíces 
conocidos con el nombre de s a ñ a ascendente, 
para dií&renciarlos de los que bajan y forman 
la sávia detícendeate. 

En los árboles dicotiledóneos la sávia sube 
principalmente por la albura sin experimen
tar otra altera coa notable en su curso que ia 
de disolver algunas materias alimenticias 
qu© encuentra al;paso. E l asceato y deseen-™ 
so de la sávia coustituje el fenómeno l lama
do circulación. 

SavigBf (FEDERICO GARLOS DE). Sabio 
jurista; naaio en 1799 en Fi-ancfor-sur-ls • 
Main; eu 1808 fué nombrado catedrático de 
derecho enLandshut, en 1810 lo fué en Ber-
l i n , y poco después se le admitió en la Aca
demia de aquella ciudad. En 1843 era minis
tro de la Justicia en Prusía Ea sus escritos 
se eacuentran reunidas la elegancia y eru
dición, cualidades ambas que raras veces se 
ven juntas. Es autor de un «Tratado de la po 
sesión, de 1803; Del derecho de sucesión, 
1822 {4.a edición); Historia del derecho roma
no en la Edad media,» 1815 (traducida del 
alemán por Gárlos Guenoux, 1839, tres volú
menes en 8.°); esta úl t ima obra se reputa co
mo la i rás científica que se pose sobre esta 
materia. 

S&v®MaE®!a (FB. JERÓNIMO). Célebre 
predicador dominico; nació en 1452, era nie
to de J, Miguel Savonarolaj médico d i s t in -

guido da F e m » . Nombrado en 1488 prioí 
del eonvénto de San p á r e o s en 'Florencia, 
clamó con enérgica voss desde el pulpito con
tra los desórdenes de los grandes y de loa 
príncipes de la Iglesia, esciíó á la libertad aí 
pueblo eselavizádo por los Médicis, 7 cre
yendo haber recibido el dóa de profecía, pre
dijo con seguridad una próxima revolución. 
Ea electo, poco después (1494), Gárlos Y l l i 
faó á Italia, y los florentinos se aprovecharen 
de su presencia para recobrar su l ibert id. 
Savonarola, que desde entónces llegó á serei 
Idolo del pueblo, fué el verdadero jefa de la 
nueva república. Se sostuvo durante tres 
años, é hizo dar muerte á muchos ciudada
nos que habían conspirado por restablecer á 
íos Médicis; pero perseguido y anatematiza
do por el Papa Alejandro V I , cayos desórde
nes había censurado, por los partidarios de 
los Médicis, por los frailes de las órdenes r i 
vales de lo« dominicos, y privado del apoyo 
de Gárlos V I I I que se vió obligado á volver á 
Francia, fué acusado de toda especie de c r í 
menes, reducido á prisión por orden del go
bierno de Fiorencia, puesto en el tormento 7 
condenado coma herege, pereciendo en la 
hoguera el 23 de mayo de 1498. Savonarola 
dejó algunos escritos ascéticos, entre ellos 
«Triomphas crucis.» Florencia, 1592; pero 
era especialmente notable por su elocuencia, 
su patriotismo 7 su entusiasmo. Ea su exal
tación patriótica y religiosa, se c re jó inspi
rado, é h zo muchas predicciones, a'gunas 
verdaderamente ©straordinarias, llevando su 
celo religv so hasta el fanatismo. Savonarola 
hizo quemar los escritos del Dante, de Bpeac-
cio y del Petrarca, 

Sawsar (FRANCISCO MORAHD). Cirujano 
francas: nació ea 1697 y murió en 1773; fué 
sucesivamente individuo de la academia de 
ciencias, después de la de cirujia, y luego 
cirujano major del coarte! de Inválidos. Es
cribió un «Tratado de ia talla pon el alto 
apgrato.—Colección da esperisneiss 7 da ob
servaciones s-' bre la piedra.» 

Say (JUAN BAUTISTA). Economista; nació 
en L j o a ea Y¡Q1, 7 murió en París en 1S58. 
Mi rabean le empleó en la redacción del «Cor
reo de Prp^enzi;» fué seereíarip del ministro 
de Hacienda Ola viere, fundó con CbampfQft 
7 G-uioguene la «Déa-ui» filosófica, literaria 
7 política,» desde 1800 á 1804, fué individuo 
del tribunado, pero se vió es.cluido de él 
cuando votó contra el establetimieato del im
perio; duraaíe algún tiempo desempeñó el 
destino de. recaudador de los impuestos re
unidos fiyl All ier , 7 por último se dedicó es-
cíusivamente al estadio, con espeeialidad al 
de economía política. Adoptó el sistema de 
Smith, que perfeccionó é ilustró ea muchas 
de sus partes : fiel á l^a doctrinas de su maes-



|¡fe, combatió constaatemenie las prohibicio- : 
aes, los impuestos de consumoj y todas las 
trabas que paralizas el cnoaercio j la indus
tria. Encargado desde 1826 de enseñar eco
nomía política en el GoDservatorio d© artes y 
oficios, esplicíS aquelia ciencia con una su
perioridad de método desconocida hasta en
tónces. Si. no es uno de los creadores de la 
ciencia, logró al ménos organizaría y popu
larizarla. Sus principales obras son : «Trata
do de economía política,» 1803; «Catecismo 
¿e economía política,» 1815; «Cartas á Mal -
íhus,» 1820, en 8.°; «Curso completo de eco
nomía política práctica,» 1828, 6 volúmenes 
en 8.° 

ScaMsass (SCHCEFFEN). Llamábase así en. 
la Edad media á unos oficiales nombrados 
por el rey únieamciite para administrar jus 
ticia : reemplazaron á los raebimburges, 
cuando estos, por su negligencia, dejaron 
perder el privilegio de ser juzgados unos por 
otros. De su nombre viene el de «echevins,» 
regidores. 

ScaldáS. Antiguos poetas escandinavos, 
que en Islandia, Noruega, Dinamarca y Sue-
cia» cantaban los mistarlos da ia religión, las 
aventuras de ios diosas, y las espedieiones y 
hazañas de los reyes y guerreros. Todos los 
príncipes los tenian ea su corte y estimaban 
mucho ser celebrados por ellos. Estos los 
seguían á la guerra, y veian con sus propios 
ojos lo que des pues debían cantar. Algunas 
veces había" concurao ú oposición de scal-
das : sus canciones eran recompensadas con 
prodigalidad. Machos de estos cantos estaban 
grabados en caraciéras rúnicos; pero la ma
yor parte se trasmitían de boca en" boca: fae
tón más tarde reunidos y farmaron la «Édda 
y las Sagas» que en ei día conocemos. Tam
bién suele aplicarse, aunque con poca pro
piedad, el nombre de Scaldas á los bardos 
Celtas, como Otísian, 

gcaís Escnva de Sa leeáo (D, ÜNOPRE). 
Natural de Goneentáins; poeta, matemático y 
jurisconsulto; vivió por los años 1640; co
mentó en números y verso castellano muchos 
libros de Valerio Marcial. 

Scarjsa (A.NTONIO). Cirujano y anatómico 
célebre; nació en Frioul, y murió en 1832. 
Sicó del descrédito en que había caído la 
operación de la catarata por la depresión, 
adoptó el método de Hanter para las aneu
rismas, é ideó el procedimiento de la ligadu
ra por medio del aplanamiento. Escribió mu
cho, y algunas de sús obras son todavía c lá
sicas. «Tabuloe nevrologicoe,» Pavía, 1794, 
en folio; «De penítiori. oasiura structura,» 
Leipsick, 1179, en 4.°, traducido al francés 
por Leveillé con él título de «Memoria da fi
siología y cirugía práctica,» París, 1804, en 
8.0j «Keflexionee j observaciones anAtómi(}o~ 

gicae sobre el anennsma,» (en 
no,) Pavía, 1804, en folio, traducido a í fran
cés por Delpeeh en 1809, en 8.G, con áfclas en 
folio. Se le deben ademas trabajos muy esti
mados sobre los órganos del oído y olfato, 
las hernias, etc. 

Scfeelegel (FEOERIGO). Hermano del pre
cedente; nació enHaunover el 12 de marzo 
de 1772 y murió en Dresde el 11 de enero 
de 1829. Es uno de ios grandes filósofos mo
dernos. 

Sch®!¡ln^. Célebre filósofo. E l principio 
fundamental de Sehelling ea la ideetidad del 
sujeto que conoce, con el objetó eonocide. 
Las leyes del mundo real son las mismas quQ 
las dei ideal; las unas se pueden comprobar 
por las otras. No habiendo más que la unidad 
absoluta, la rnulti plicínad es una simple 
apariencia; una manifestación de lo absoluto, 
que segun las fases que muestra, se llama 
naturaleza ó inteligencia, cuerpo ó espíritu. 
E l desarrollo de la humanidad "es una evolu
ción de lo absoluto. La historia en todps su^ 
aspectos, en todas sus partes, es una seria en 
que el sér absoluto se presenta bajo distintas 
formas; nuestra propia conciencia es un me
ro fenómeno de la conciencia absoluta. La fi
losofía puede seguir dos caminos : partir del 
yo, y de allí sacar el objeto, el mundo; ó par
t i r del objeto, y de allí sacar el yo. Como el 
sujeto es idéntico al objeto, el yo al no yo; lo 
uno se puede encontrar en lo otro : todo está 
en saber el secreto : quien lo desee conocer 
debe scadir á los filósofos alemanes; acuda 
allí; y después de haber gastado largo tiem
po coa inminente riesgo de perder él juicio, 
se hallará que sabe lo mismo que án tps: nada. 

Es preciso advertir que Schelling ha pro
curado en los últimos tiempos esplícar á six 
modo sus teorías, esforzándose por desvane
cer los fundadísimos cargos que se 1© han he
cho : vanos esfuerzos. Schelling no pued^ 
siocerapsie sino abandonando sus doctrinas 
anteriores; para encontrar el panteísmo en su 
obra titulada «Sistema del idealismo trascen
dental.» no se necesita sagacidad, basta sa
ber leer. Como quiera, son dignas de aten-
clon las palabras del filósofo en 15 denoyiem-
bre de 1841 en su cátedra deBerlm. 

Sslisridiaa Kaewles (SANTIAGO). E l más 
fecundo, más popular y , bajo todos concep
tos, más notable autor dramático da la Gfran 
Bretaña. Murió en diciembre de 1862en Tor-
quay (Djivouehiera). Niño .aún, sus faculta
des escénicas se revelaron por precoces com
posiciones, animadas por la amistad desinte
resada de Coleridje, da Lamb y de Hazzilitt. 
En 1806 se presentó enla escena, y hasta 1845 
representó las primeros papeles en Dublin, 
Waterford, Estados-Unidos y Lóndres. 

Su verdadera reputación se fanda en el 



considerable número de obras de todo género 
y de gran mérito, debidas á su fácil y espi
ritual pluma, y sobre todo á su conocimien
to de las conveniencias teatrales. Nunca fué 
profundo, pero sí claro, enérgico y verdade
ro. Así la mayor parte de sus composiciones 
han quedado de repertorio, tales como GoAns 
Qraechus, 1815, William Tell, el Humchtack, 
1832; Love díase, Virginius, 1820. Tuvo la 
fortuna de ver representadas sus mejorestra-
jedias y comedias por los principales artis
tas, desde Ezmund Kean, Charles Kean, 
mistres Brunn, Charles Kemble y Fanny 
Kemble, hasta, Macneady y mistres Ellen 
Faucitt, que dieron durante suescursion por 
Francia una popularidad parisiense al Tell 
y á la Virginia áQ Scheridan Knowles. 

Poeta narrador y novelista,, Seheridaa no 
alcanzó, á pesar de estos títulos, más que 
una suerte muy modesta. Su fortuna sufrió 
varios reveses; Peel, mediante una recomen
dación de Ferrold, le concedió una pensión 
de 200 libras esterlinas sobre fondos de lite
ratura. Obtuvo la conservación de la casa de 
Shakespeare en Stratford. 

Nació en Cork (Irlanda), el 12 de mayo 
de 1784. Su padre, profesor ilustrado, pu 
blicó un Dicionario dé la lengua inglesa. E l 
apellido de su familia era únicamente Kno
wles; pero una alianza con la célebre familia 
Scheridan, es el origen de la unión de estos 
dos apellidos. 

Seherman (ANAMAIUA). Natural de Colo
nia, fué universal en las ciencias, pues de to
das hablaba; y á la edad de seis años cortaba 
con tijeras en papel, sin patrón alguno, pre
ciosas y delicadas figuras. 

.SchiUer (JUAN FEDERICO CRISTÓBAL), j 
Uno de les regeneradores del teatro alemán, 
poeta é hietoriader ilustre. Sus obras dra
máticas gozan de una reputación universal. 
Nació en Marbach el 10 de noviembre de 1753 
y murió el 9 de mayo de 1805, en Jena, de 
cuja universidad era catedrático de filosofía 
por la mediación de sa amigo Coethe. 

Schülmg'. Célebre novelista alemán. Mu
rió el 13 de agosto de 1839 enBarlin. 

Schlegeí (GUILLERMO). Poeta crítico,fi
lósofo y escritor público. Nació en Hanno-
ver el 5 de setiembre de 1767. 

SebmMt (BENITO). Uno de los grandes 
publicistas alemanes del partido católico; 
nació en 1726 en Verchheim (Bamberg), y 
murió en 1778. Fué sucesivamente catedrá
tico de derecho en la universidad • de Bam
berg, consejero áulico del príncipe, obispo de 
Bamberg; enseñó la «Instituta,» el derecho de 
gantes, y la historia del imperio; fué profe
sor de derecho público y feudal en Ingols-
tadt(i761), y dejó entre otras obras : «Prlm-
fjipia juris germanici anfciquissimi, antiqui 
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roedii pariter, atque hodierni,» Nuremberg 
1756, en 8.° 

Sclumít (PH). Escritor alemán de gran 
nombradla por sus diferentes obras de histo
ria y geognosia. Murió en Colonia en 19 de 
febrero da 1856. Fué miembro de várias so
ciedades arqueológicas, y de historia natu
ral, tanto en Alemania como en otras na
ciones. 

SctoeMer (EL DR. CARLOS ERNESTO), Ca 
tedrático de elocuencia y de literaturá clási
ca en la universidad de Breslau: nacido en 
1786, murió el 16 de mayo de 1856. 

Scfeneldea, E l filólogo más célebre de 
la universidad de Grotinguen, conocido por 
várias publicaciones literarias; murió el 10 de 
enero de 1856 de edad de 46 años. 

Seí ioeffsr (PEDRO). Uno de los invento
res de la imprenta: nació en Grernsheim 
(Hesse-Darmstadí),- era copiante en Paria 
en 1449. Fué dependiente, y después socio y 
yerno de Fust, y cuando murió éste en 1466 
se quedó por único dueño de la imprenta. 
Murió en 1502. Schoeffer, parece imaginó los 
punzones que sust i tuyó á las matrices fundi
das que se empleaban en un principio. 

Selioel. Privado del rey de Prusia, y au
tor da várias obras de literatura anticua, his
toria y derepho público europeo. Murió en 
Berliu el 6 de agosto de 1839. 

Schaler (MARTIN) . Nació en Gratz en 1784 
y murió en Brunn en 8 de abril de 1856 sien
do vicario castrense del generalato de Mora-
bia y Silesia austríaca. 

Sciiwarzessberg' (CARLOS FSLIÍE, PRÍNCI
PE DE).—General áústwacp.; nació en Viena 
en 1791 y murió en 1819: en 1779 llegó á ser 
teniente-feld-mariscal, se distinguid enHo-
henlindé (1800), y en la campaña de 1805. 
Fué enviado como embajador a San Pdters-
burgo y á Paris (1809), en donde negoció el 
matrimonio de Napoleón y María Luisa: man
dó las fuerzas austríacas auxiliares de la 
Francia durante la campaña de Rusia,y des
pués , cuando la defección del Austria, fué el 
general en jefe de las tropas aliadas, T u w 
en un principio consideraciones con Napo
león, deseoso de ponerle en la necesidad de 
transigir, con la mediación del Austria; des
pués marcho decididamente sobre Paris, en
tró en esta ciudad, á consecuencia da conve
nio firmado con Marmot, y de este modo pu
so fin á la lucha. Do regreso á Yiena, presi
dió el consejo áulico de guerra. En un bailé 
que el príncipe de Schwarzenberg dió en Pa
ris con m,otivo del matrimonio de María Lui
sa (1810), en que se eucontraba reunido con 
Napoleón lo más florido dé la corte imperial, 
hubo un gran incendio en que perecieron 
muchas personas. 

Monje franciscano, natural de 
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adquirieron una fama europea. E l éxito felie 
de las obras da Wal íer Seott habia aumenta
do considerablemente sii fortuna, y el autor 
pudo comprar la posesión de Abbotsford, en 
la orilla del Twaed, de la que hizo una man-
fiion deliciosa; pero en 1826 una bancarrota 
le arruinó easi completamente. Volvió en
tonces á trabajar con buen ánimo, y en 1827 
presentó al público su «Vida de Napoleón,» 
en 10 vol. ea 12.°, obra concluida en breve 
tiempo, y escrita con demasiada parcialidad; 
paro redactada con buenos materiales, oficia
les algunos., y desconocidos en Francia. E l 
resultado no correspondió á sus esperanzas, 
y Scott volvió á sus novelas; mas sucumbió 
á ios pocos años, abrumado por el esceso del 
trabajo que se habia impuesto para pagar á 
sus acreedores. Sus principales poemas son: 
«Marmion; da Dama del lago; el Lord de las 
islas» (de 1808 á 1810). Entre sus novelas, las 
más apreciadas son: las «Cárceles da Ed im
burgo; los Puritanos; Ivanhoe; Rob-Aoy; 
una Leyenda de Montrose; la Desposada de 
Lammermoo; Ricardo en Palestina, y las 
Aguas de San-Roñan.» 

Serib© (EUGENIO AUGUSTO). Nació en Pa
rís el 25 de diciembre de 1791 y murió en la 
misma ciudad el 20 de febrero de 1861. Es
cribió más de 350 comedias, dramas y piezas 
que han sido traducidas muchas al español. 
Créese que para elevarse al primer rango en
tre los autores dramáticos franceses, le ha fal
tado estilo, observación profunda de los ca
racteres, da las pasiones y de las costumbres 
y acaso le ha sobrado la indiferencia social. 
Scribe ha divertido al público, sin embargo, 
por espacio de medio siglo. 

S s u á e r i (MAGPALEÑA] . Llamada la Safo 
de su siglo, literata poetisa; perteneció á mu* 
chas academias de Europa; la francesa le ad
judicó el premio de elocuencia en 1671, Luis 
X I V la señaló una pengion, el cardenal Ma-
zarino la había dejado otra en su testamento, 
y Baucherat, canciller de Francia la señaló 
otra; murió en 1701. 

Sebastian (DON). Rey de Portugal. Nie 
to de Juan I I I ; hijo del príncipe D . Juan y 
de doña Juana de Austria, hermana de F e l i 
pa I I de España: subió al trono en 1557, y 
murió el 4 do agosto de 1578, batallando con 
el ejército de Muley Meluc, rey de Marrue
cos, da un golpa de carabina que le dieron 
por la espalda, en las llanuras da Tarmita. 
Murió en este combate la fior del ejército 
por tugués . 

Sebonde (RAIMUNDO DE). Natural deBar-
en Edimburgo (1806), Waverley fué su p r i - f celona, doctor en artes, en teología y en me-
ttiera novela, y alentado con el buen éxito de I dícína; fué catedrático en la universidad de 

Friburgo, distrito de Brisgan, Murió en el 
ti&lb x m y se le atribuya el descubrimiento 
¿e la pólvora. Lo que en realidad hizo fué 
aplicar el descubrimiento, que no fué suyo, 
á, la guerra y á la caza. 
gScepas <5Escenas. Famoso.,escultor grie-
ero; nació en Paros hácia al año 460 ántes de 
Jesucristo; llenó da sus obras á la Jonia, la 
Atica, iá. Beocia y el Pelóponeso, abrió el 
camino á Lysipo y Praxiteles, j mereció ser 
llamado el Artista de ia Verdad. Sus obras 
maestras eran un «Mercurio y una Bacante 
embriagídi.» Se le atribuye, aunque sin 
pruebas suficientes, «Níoba y sus h " 
Trabajó las estatuas - de una da las car 
sepulcro de Mausolo. Entendía támbie 
arquitectura, y se cita como suyo un tf 
de Minerva ÁLea, en el Pelóponeso. 

Scot 6 Escoto (JUAN DUNS). Célebre fi
lósofo escolástico, apellidado'el Doctor sutil : 
nació hácia 1275 en Dunston, cerca de Bsr-
wick, en Escocia (da donde proviene su nom
bre de Duns y Scot), ó según otros en Duns-
tanca, cerca de Almwich, en el Nonhumber-
land, país que también se llamaba Scotia; 
estudió en Oxford, entró en la órdea de San 
Francisco, enseñó con brillantes en muchas 
uaiversidadas', espeeíaimence en París (1304), 
y en Colonia, y murió en sata ú l t ima ciudad 
ea 1308, de edad apénas de 33 años. Otros 
suponen qua nació'en 1266, y que vivió 42 
años. Dans Scot fué nao da los disputadores 
más hábiles.da su tiempo, lo,qua.la valió ei 
sobrenombre con que es conocido. Dejó un 
prodigioso número de escritos, qn® reamó L . 
Wadding, en 13 vol. en folio, Lyon, 1839. 
Duns Seo;; fue en teología y filosofía ei ad
versario,de Santo Tomás, y toda la escuela, 
fija la atención en sus debates, se dividió en
tre ambos (da donde provinieron los nombres 
de tomistas y eseoíistas). Admit ía el realis
mo, y decía qua loa universalss, únieoa s é -
res reales, forman los individuos por la i n 
tervención de un principio particular, que 
llamaba «principio da individuación;» soste
nía la iibaríacl de indiferencia, hacia depen
der las distinciones morales de la voluntad 
arbitraria da Dios, etc. Su escuela se dist in
guió por el abuso de las sutilezas y vanas 
distinciones. 

Scoít ( WALTKU)- Poeta y novelista céle 
bre: nació en 1171 eA Edimburgo, y murió 
en 1832; no dió en sus estudios muestras de 
gran talento, siguió la carrera da la j u r i s 
prudencia, y llegó á ser shariff del condado 
deSelldrk (1799), y secretario da las sesíonea 

aquel primer ensayo, publicó sueesivamanta 
otras muchas, la mayor parta cubiertas con 

velo del pseudómíno y del anónimo, que 
I0M0 I I I . 

Tolosa, donde murió en 1422; su obra prin
cipales: «Thaología naturalis sive líber erea-
turarum specialiter de homine et natura ©jus 
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In cuantumliomo, et do bis qusé mnt eis 
necesaria , ad , cognoseendum seipsum et 
Deum, et omne debitum ad quod bomo te-» 
netur et obligatur tam Deo quam próximo.» 
Clemente Y i l l prohibió esta obra, en la que 
el autor prueba que todo lo que enseña la re
ligión cristiana es conforme á la razón. 

Sscader®. Es el local destinado á la ope
ración de la desecación; y el arte de desecar 
tiene por objeto separar de un cuerpo el agua 
que lo moja, produciendo una verdadera eva
poración. Todos saben como se efectúa esta 
operación, al aire libre, método económico 
aunque lento é impracticable en algunos 
países húmedos. En España es el general
mente Usado; paro no dejaremos por eso de 
recomendar el medio artificial del aire ca
liente. 

Secante (del lat, seco, as, are, cortar; 
linea que corta á otra ó á otras). 

Plano secante, es el que corta á otro, á 
otros planos ó á un cuerpo ó figura cualquie
ra.—Secante trigonométrica de un arco, es 
el radio que pasa por un estremo del árco, 
prolongado basta que encuentra á la tangen» 
te tr igonométrica del mismo arco. 

Sección (del lat. saotio, de secare, cor
tar, cortadura). 

La parte común de dos cuerpos, dos super
ficies ó dos lineas que se cortan,-—El acto de 
cortar una figura ó cuerpo.—-Secciones cóni-
cagj son las curvas que resultan de cortar un 
cono por un plano. Son toes: la elpise. la 
parábola y la hipérbola.—Rectade un prisma 
ó de un cilindro, es la sección dada eblíeua-
mante al eje de un cuerpo de revolución. 

Ses rec l ímss , Se da el nombra de secre
ciones á la formación de ciertos humores que 
se producen á espensas de la sangra en de
terminados órganos llamados glándulas. 

Las secreciones pueden ser sólidas, como 
la epidermis, pelos, uñas, plumas, etc.; l íqu i 
das, tales son el sudor, saliva, bilis, l ágr i 
mas, etc.; y gaseosas, que son muy comunes 
en-las cavidades orgánicas. 

Las glándulas, consideradas como órganos 
secretorios, se dividen en simples y compues-
tás . Las primeras también reciben en su gra
do mayor de simplicidad el nombre de folí
culos, en cuyo caso se hallan formados de tu
bos que se terminan en forma de pequeños 
sacos, ó en bolsas pequeñísimas, implanta
das en el grueso de la piel y de las membra
nas mucosas. Las glándulas compuestas con
sisten, según lo espresa su nombre, en una 
gran reunión de tubos y folículos ó g l ándu
las simples, que se comunican entre sí por 
canales escretores. Las glándulas compues
tas más principales son las salivades, el h í 
gado, el páncreas, y los ríñones, que segre
gan la orina, líquido escrementicio que se 

vierte, bien en el r-eoto, bien en la bejiga de 
laurina por medio de los conductos llama» 
dos uréteres. En el interior d© los órga«= 
nos se elaboran productos, que por ser más 
especiales que la fécula, la dextnna, la goma 
y demás sustancias asimitables, llevan el 
nombre de materias segregadas. La acción 
del órgano que las prepara se llama secre
ción. Los pelos del garbanzo preparan una 
materia ácida; los de las ortigas, alcalina; 
las jaras, glutinosa; las hojas de la col, cérea; 
los pinos, resinosa; las semillas del almen
dro, aceitosa. En las celdillas de las hojas y de 
otros órganos espuestos á la luz toma origen 
una sustancia denominada clorofila ó cróma
lo, quedes da el hermoso color verde. 

La mayor parte de los agentes que modifi
can la nutrición alteran asimismo las secre
ciones. En la oscuridad, por ejemplo, en que 
no se elabora la clorofila, las plantas se ahi
lan, esto es, adquieren un color pajizo, con
forme se ve en los ápios y otras hortalizas. 
Los aceites volátiles, las resinas y otr^s ma
terias análogas, en donde residen los sabores 
y olores fuertes, tampoco se producen sin la 
acción de la luz. 

Secretarlos del despacho (MINISTBOS). 
Para el despacho de los negocios tiene el rey 
seis ministros ó secretarios de Estado que 
despachan con S, M . , y son el de Estado, 
Gracia y Justicia, Hacienda, Gubernacionde 
la Península, Guerra y Marina. 

Parece que por los años 1621 había ya una 
secretaría del despacho para todos los nego
cios del Estado. Por real decreto de 11 de j u 
lio de 1705 nombró Felipe Y un secretario 
para los asuntos de Guerra y Hacienda, sepa
rándolos de los demás. Pero deseoso el mis
mo monarca de ocurrir al atraso de los nego
cios, y de que se estableciese un método en 
el despacho, espidió el real decreto de 30 de 
noviembre de 1714, ordenando que las ma
terias se dividiesen por negociaciones, y que. 
cada una se tratase un dia á la semana por el 
minstro respectivo, para que aplicado cada 
unoiá la suya, pudiese con más acierto dar 
cuenta á S. M . A este firí creó cuatro secre-
tarías;*una páralos asuntos del Estado y cor-, 
respondencias con los soberanos y sus minis
tros; otra para los negocios eclesiásticos y de 
Justicia; otra para los de Indias y Marina, y 
otra para los de Guerra; dejando los asuntos 
de Hacienda á cargo de un intendente un i 
versal y de un veedor general. 

A l año siguiente fueron suprimidas las se
cretarias de Marina y la veeduría general; 
quedando la primera agregada á la secretaría 
de la Guerra, y la segunda á la intendencia 
universal de Hacienda. Pero esta fué también 
suprimida en 1717, y el despacho de sus res-



peetiws ñe^ocios eomSpop entétiees á eargo 
de la seoretaría de Gracia y Justicia. 

Por últiino> después de algunas otras alte-
racio1!6^ en la planta de las secretarías en d i 
ciembre de 1720, se separó la de Hacienda de 
la de Gracia y Justicia. En enero de 1721 se 
nombró un nueyo secretario especial para el 
despacho de Marina, y desde entóñces que
daron separados todos los ministerios con ab
soluta independencia unos de otros, según se 
hallan en el dia. 

E l de la G-obernacion del reino fué creado 
por real decreto de 10 de marzo de 1820, y 
saprimido en 1823. Volvióse á restablecer en 
5 de noviembre de 1832 bajo la denominación 
de ministerio del Fomento,: luego se le dió el 
nombre da lo Interior; después el de la Gro~ 
bernacion del reino, por ú l t imo ' e l de la Go 
bernacion de la Península, que actualmente 
O^nserva. 

Sasta. Eeunion de personas, conjunto de 
sujetos que siguen una opinión , profesan 
Uüa doctrina ó están afiliados á a lgún par t i 
do religioso ó sociedad política secreta. 

Sactor (del lá t . secare, cortar, cosa cor
tada ó cortadora). 

E l espacio de figura comprendido entre 
dos radios y la parte de perímetro intercep
tada por ellos.— Circular, elíptico, parabóli
co, poligonal, se llama según pertenece á un 
círculo, á una elipse, á una parábola ó á un 
polígono.;—De Arquimedes, el círculo. L l á 
mase así porque este matemátieo demostró 
que el área del círculo es igual á la de un 
sector del mismo radio cuya base sea la c i r -
Ounférencia. 

Seda. Esta es de todas las materias fila
mentosas la más digna de estudio y también 
la de más valor. Dánle, sobre todo, mérito la 
forma bajo la cual se produce, su bri l lo, su 
resistencia y su elasticidad, unidas á su ten-
sidad y á sus propiedades químicas. De la se
da puede decirse que es á las materias testi-
les le que el oro á los metales. 

En el trabajo del gusano de la morera, se
crétase una materia córnea y coagulable, que 
tiene la propiedad de endurecerse con el con
tacto del aire, y que saliendo en dos hebras 
separadas de las dos hileras del insecto, for
man, soldándose y aglomerándose, el hilo de 
seda. De estos dos kilos es muy fácil com
probar la existencia á favor de un cristal de 
aumento común, y mpjor aun de un micros
copio. Los insectos que constituyen la cla
se más numerosa del reino animal, tienen 
el cuerpo dividido en trés partes principales, 
la cabeza, el tórax y el abdómen. En la ca
beza tienen los ojos, las antenas, prolonga
ciones más ómónos largas, delgadas y de dis
tintas formas, y la boca. E l tórax separa la 
Wbeza del abdómen; está dividido en tres 

el metatorax, en los cuales están inséitos los 
órganos del movimiento, ó sean las patas y las 
alas. En el abdómen estáa contenidos los ó r 
ganos de la digestión y de la reproducción. 

Casi todos los insectos sufren Una ó m u 
chas trasformaciones ó rcétamórfoais ántes 
de llegar á su estado perfecto: salen del hue
vo bajo la ferina de un gusano, en cuyo esta
do se les denomina larvas ú orugas; las lar
vas pasan muy pronto al estado de crisálidas 
ó ninfas, y este nuevo estado permanecen en 
una inmovilidad casi completa, y encerrados 
en ün capullo ó cubierta que se fabrican á es-
pensas de la seda que segregan por órganos 
destinados al efecto : después de haber per
manecido por a lgún tiempo en la referida in 
movilidad, salen del capullo con la forma que 
han dé conservar durante su vida. Estas me-
tamórfosis se dividen en completas é incom-
pletá,8 ó incoadas : se dice que son completas 
cuando el insecto al nacer del huevo se dife
rencia del estado adulto (. or faltarle las alas, 
ó por el número de pitas, Ó bien por la ciase 
de apéndices bucales. Por últ imo, la me ta
mórfosis se denomina incoada cuando el i n 
secto al salir del huevo tiene la forma que le 
es propia ó que na de conservar hasta su 
muerte, sin otros cambios qUe los del creci
miento. Los chinos aseguran que los gusa
nos que producen esta preciosa materia son 
originarios de la provincia de Tcbe-kiang, y 
que de este país fueron llevados á las demás 
partes del mando. En la ciudad de Ching Tu , 
capital de una provincia china, se ve el tem
plo de Canzungo, rey de Cho, á quien a t r i 
buyen aquellos habitantes la invención de 
trabajar la seda y el modo de criar los gusa
nos de ^sta especie. Sea de esto lo que se 
quiera, lo que no tiene duda es que la seda 
se conoce de tiempo inmemorial en varios 
países del Asia, especialmente en la China y 
el Japón. 

Dícese que la palabra seda (que viene del 
latin sericum) se deriva de .Sérica, antigua 
región del Asia, de donde parece que lleva
ban á Grecia y á Roma la seda y sus tejidos, 
TaBábien se ha dicho qua los persas fueron 
los que por mucho tiempo surtieron al impe-
TÍO romano de sederías traídas de la China, 

Las telas de seda fueron tan raras entre los 
romanos durante muchos siglos, que se t ro 
caban á peso de oro. Tal vez seria esta la 
causa de qué ei emperador Aur-üiano rehusa-
se dar á su esposa un traje de seda que ella 
le pedia con muchas instancias : así lo ase- ; 
guran muchos autores, como igualmente que 
el emperador Heliogábalo fué el primero que 
usó en Europa vestidura de dicho género. 

En el año 555 dos monjes persas que ha
bían residido algún tiempo en la China, Ue~ 



varón á Constantinopla los primeros gusanos 
de seda, <5 bien la semilla de ellos; y enseña
ron el modo de aTivar los íiueveoillos,. de 
criar dichos insectos, y todo lo concerniente 
al arte do manufacturar la seda. Con tales 
instrucciones se propagó este género de i n 
dustria por varios países del Oriente, dedi
cándose á ella con especialidad los habitan
tes de Tebas, Atenas y Corinto. Después que 
Rogerio, rey de Sicilia, se hubo apoderado 
de estas dos últimas ciudades por los años 
1146, llevó de Grecia á Palermo y á la Cala
bria obreros que enseñaron dicho arte, el cual 
pasó luego á otros puntos de Italia y á Espa
ña; si bien algunos opinan que en esta le i n 
trodujeron los árabes ántes del siglo xn . 

La cria de los gusanos.de seda tomó tal in
cremento en España «que se ha creido, dice 
el señor Arias en sus lecciones de agricultu
ra, que con su producto se surtían da telas de 
seda los mercados públicos de la mayor par
te de Europa, y todos los dominios españoles 
de las Américas. Sólo en Sevilla, según cos
ta de algunas representaciones modernamen
te hechas á la superioridad, y de otros docu
mentos, existían por los años de 1520 á 1540 
diez y seismil telares de aeda, en ouyo mane
jo y demás ramos de su elaboración se ocu
paban hasta 130.000 personas; invirtiéndose 
on la fabricación de preciosas telas y demás 
piezas del arte 800.000 libras de seda al año.» 
Manifiesta en seguida que no sólo Sevilla sa
caba inmensas riquezas de esta industria, 
pues Granada, Valencia, Cataluña, Toledo y 
otras provincias, eran igualmente ricas en 
esta producción, y de todas ellas salían m i 
llones de libras de seda elaboradas para el 
estranjero. 

En uno de los pueblos de la provincia de 
Valencia se hizo poco há, una pequeña cose
cha de seda, en medio de habitaciones com
pletamente abiertas al aire, al sol y á los 
fríos, sigaiendo los consejos de los que pro
ponen que se vuelva al gusano á Un estado 
más cercano á la naturaleza. E l resultadoque 
dió la cosecha fué el de tres arrobas de capu
llo por onza de simiente, dediQándose todo 
él á reproducir aquel ensayo. 

En la Academia de ciencias de París se ha 
leído poco tiempo hace una carta d© Mr. Gue-
r in Meneville, en la que se describe un nue
vo gusano de seda de la América meridional. 
Este gusano se ha encontrado en gran n ú 
mero en un estado salvaje. E l nombre que sé 
propone para este gusano es el de «gusano 
de seáa LTrugayo, JSombiaFanvetgi.>>MY. Gue-
r in Meneville anuncia también la apertura 
de uno de los diez y sais capullos de Í?Í>Í«Í¿!» 
Alias, qne le envió el capitán Hutton desde 
Mussoroe, punto situado «a una elevada 11a-
puía del Himalaya, Este qápullo e» muy an-?-

— SEO 
cho y pesa 9 gramos, al paso que los capu
llos de los gusanos comunes y el ailanthus 
pesan únicameate dos. 

Sadaine (MIGUEL)^ Célebre autor dramá
tico, en SUS principios picapedrero, cuya 
mult i tud de obras tenían lleno siempre de 
auditorio el teatro de la ópera cómica. Nació 
en 1719 y falleció en 1797. 

Sedstiyo. Denominación facultativa que 
se da á ios re medios que calman los dolores 
y es sinónimo de flííoÁwo. 

Sedeño (JUAN). Natural de Arévalo, se 
hizo admirar en Italia, no menos como ilus
tre capitán, que como esclarecido poeta y 
erudito escritor. Ademas del poema de Tans-
11o, y las lágrimas de San Pedro, tradujo en 
elegantes versos españoles la Jerusalen del 
Taso, que se imprimieron en Madrid en 1587. 

S e d e ñ o de Mesa (ALONSO MANUEL.) Na
tural de Albacete: tradujo los aforismos de 
Hipócrates del griego y latín en lengua cas
tellana con advertencias y notas y el capítulo 
Aureo de Avicena, que trata del modo de 
conservar la salud: Madrid, 1699 en 8.° No 
era médico. 

Segarra (JAIME). Natural de Alicante y 
catedrático de medicina por más de 24 años 
en la universidad de Valencia. Fué muy pe
rito en las lenguas latina y griega, gran filó
sofo y comentador de los autores antiguos. 
Murió aún jóven en 1598, y publicó : «Com-
mentarii physiologici, quibas proefixus est 
ejusdem auctorís libellus de artis médicos 
prolegomenis,» Valencia, 1596. en folio. Los 
comentarios son : <A.d l ibrum Hippocratis de 
natura hominis : ad libros tres de tempera-
mentís, acsuper totidem libros Galeni defa-
cul tat ibusnatural ibus,» Valencia, 1598 en 4." 
«De morborum e etsymptomatum differentiis 
et causis, l i b r i sex, Claudii Galeni Pergame-
ni,> 1624, en 4.° 

Segismundo. ^ Habla la historia de va
rios personajes célebres de este nombre. 

Segismundo (SAN). A quien celebra la 
Iglesia el 1.° de enero como mártir de la fe: 
era rey de Borgofla y sucedió en 1616 á su 
padre Gpndebaldo. Estableció la religión ca
tólica en sus Estados, Murió asesinado con 
su mujer é hijos. 

Segismundo. Emperador de Alemania, 
hijo de Cárlos i V y hermano de "Wenceslao: 
nació en 1366, fué elegido rey de Hungría en 
1386 y murió en 1437. 

Segismundo. Rey de Polonia, llamado 
el Grande; quinto hijo de Casimiro I V y de 
Isabel . F a é elegido rey en 1507, después de 
la muerte de Alejandro Jagallon, su hermano, 
y murió en 1518. 

Segismundo l i . Llamado el Augusto, 
hijo del, precedente: le sucedió en 1548_ y 
murió en 1572. Con él aoabó por no dejat 
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descendencia la raza de los Jagallon. La su
cedió el duque de ALUJOU, después rey de 
Francia, bajo el nombre de Enrique I I . 

Segismundo I I I . Nieto del precedente 
ó hijo de Juan I I I , rey de Saeoia. Fué coro
nado rey de Polonia en 1587: a la muerte de 
sn padre reunió la corona de Saecia á la 
de Polonia; pero su amor á la religión católi
ca le hizo sospechoso á los suecos, que eran 
luteranos, y le depusieron del trono en 1604 
y muriendo el 1632. 

Segismundo. Emperador de los romanos. 
Nació en 28 de junio de 1388 y murió el 9 de 
diciembre de 1478. Se distinguió por el cé le 
bre dicho de «No sabe reinar, quien no sabe 
disimular.» 

Segmento (el lat. segmentum, de aeg-
jnen, el espacio cortado ó separado). 

Se llama segmento el es pació comprendi
do entre una cuerda y la curva.'—Esférico, 
la parte de esfera separada por un plano.— 
Capaz de un ángulo, es un segmento cireu-
lar, ta l que todos los ángulos inscriptos en 
él tienen la misma medida que otro dado. 

Segovia.. Una de las seis provincias de 
Castilla la Yieja que confina con las de Madrid, 
Avila, Yalladolid, Soria y Guadalajara. Tie
ne 226 leguas cuadradas, ó sean 7.027 k i ló 
metros de superficie, y 247.000 habitantes. 

Segovia es ciudad episcopal, capital de.di
cha provincia á orillas del Eresma, con tres 
atrevidos monumentos, que son: la catedral, 
última de estilo gótico construida en Espa
ña, con para-rayos en su alta y bella torre; 
el alcázar, obra fuertísima que hoy ocu
pa el colegio de artillería, de arquitectura 
árabe y con un profundo foso abierto á pico 
en las rocas, y el afamado acueducto, del 
tiempo del emperador Trajano, que es sia dis-
fttta una de las obras más maravillosas da la 
antigüedad, y que sorprende á cuantos natu
rales y estranjeros la observan. Hay casa de 
moneda, varios artefactos y máquinas de pa
pel y pañería, agricultura de granos y semi
llas, y cria de ganados trashumantes; 13.000 h. 
—San Ildefonso ó la G-ranja, sitio real entra 
montañas elevadas, con buen palacio, hospi
tal, colegiata, magníficos jardines, asombro
sas fuentes y cascadas, y una gran fábrica de 
cristales; 1,100 h.—Cuéllar, v i l l a cabeza da 
partido judicial , en un cerro entre los r i a 
chuelos Hernay Cerquillo, con castillo anti
guo, hospital, tres parroquias muy antiguas, 
y término productivo de granos, legumbres, 
leña y rubia de tintoreros, manteniéndose en 
él mucho ganado lanar flno. En esta vil la se 
puso hácia 1395 el primer reloj de torra de 
que hay memoria en España. Es patria del 
célebre cronista Antonio de Herrera; 3.200 h . 
—Rlaza, villa cabeza da partido judicial : en 
terreno montuoso, -junto al rio de su nombre, 

con hospital, un gran lavadero de lana», fa
bricación de paños bastos y escelentes pra
dos en que se mantiene mucho ganado flno; 
2.600 h.—-Santa María de Nieva, vi l la cabeza 
de partido judicial , en terreno pizarroso y 
estéril, con hospital y fábrica de paños entre
finos bastante apreciados; 1.700 h .—Sepúl -
veda, vi l la antiquísima cabeza de partido j u 
dicial, entre los rios Duraton y Castilla, en 
sitio frondoso y agradable, con mult i tud de 
huertas llenas de frutales y verduras, prade-» 
rías y montes donde se sostiene mucho gana
do merino y de cerda, y hay leña y caza 
abundante; 1.700 h . 

E l obispado de Segovia es sufragáneo de 
Valladolid, según el Concordato de 1851. 
Comprende 299 parroquias ordinarias y 14 
exentas, con 342 pueblos de las provincias 
civiles de Segovia, Avi la , Burgos y Val la 
dolid, y 147.691 almas. E l cabildo catedral 
se compone de 5 dignidades, 11 canónigos y 
12 beneficiados. 

SegOvia (MEDA.ÜLA. DK DISTINCION DB) .**-
Concedida por el regente del reino en 25 
de abril de 1842 á los milicianos y patriotas 
de aquella ciudad, que la defendieron cuan
do la invadieron los carlistas el 4 de agosto 
da 1837. Se compone de un óvalo de esmalte 
blanco, en el que están figuradas las amas 
de dicha ciudad, y en orla azul la leyenda: 
«Segovia, por la libertad, 4 da agosto de 
1837.» Alrededor dos palmas de oro figu
rando cruzarse por detras, igualmente de es
padas del mismo metal, cuyos estremos se 
ven por la parte superior y las empuñaduras 
por la inferior: corona de laurel sobrepuesta 
en la parta superior de la medalla, y en su 
centro un libro blanco abierto en que se lee 
«Constitución de 1837;» cinta blanca con un 
filete encarnado y otro amarillo en los es
tremos. 

. Segovia (JUAN DE). Natural de Segovia, 
doctor teólogo que asistió al Concilio de Ba=» 
silea. 

Segundo (del lat. sacundum, según, se
gundo, ó siguiendo', porque el segundo es el 
que sigue al primero). 

Adjetivo numeral ordinal con que se desig
na un objeto colocado después del primero. 
—Cada una de las sesenta partes en que se 
divide el minuto, ó sea cada una de las 3.600 
partes en que se divide el grado sexagesimal. 

Segundo ejército (CRUZ DE DISTÍNCION 
DEL).—Concedida por Fernando V i l en 31 
de marzo de 1815, para distinguir á las tro
pas da este ejército que hizo la g-uerra en el 
reino de Murcia, Valencia y Zaragoza. Se 
compone de cuatro brazos iguales, cuyos 
lados son curvilíneos, esmaltados de blanco 
con el centro verde; en el medio escudo blan-
oo, y en su centro una L coronada, que s ig-
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nífica lealtad al rey, j es parte de las armas 
concedidas á Yaleucia por D . Pedro I V de 
Arag-on, que puso dos L . L . cou el raismo 
significado. En el exergo: <Premio de Ja v i r 
tud militar,» y en el reverso: «Segundo ejér -
cito.» Lleva corona de ramOs de encina verde, 
y se cuelg-a da cinta de tres listas iguales, 
verde la del medio y blancas las de loa lados. 

Seg-wer {MARIA;NO). Natural de Valencia; 
empezó la filosofía en su universidad en 1718 
y después de concluido este curso se dedicó 
á !a teología escolástica. Ea 1725 dió pr inci
pio al estudio de la medicina^ recibiendo en 
ella el grado de bachiller en 1727, y siendo 
nombrado al mismo tiempo catedrático de es-
traordinaria. En el año siguiente se graduó 
de licenciado. Hizo después oposición á vá -
rias cátedras en la misma universidad de Va
lencia, y fué nombrado médico del duque de 
Santistébau, camarero mayor del rey Católi
co. En 1738 le dispensó D. Jbsé Gerví la re
válida, cuando se habla mandado que todos 
los médicos de aquella ciudad fuesen exami
nados por eL real proto-medicato, y en 1740 
le nombró el mismo individuo de la real so
ciedad de ciencias de Sevilla. Por últ imo, en 
1742, después de haber hecho de nuevo opo
sición, fué agraciado con la cátedra de ana
tomía, la que desempeñó hasta su muerte 
que tuvo efecto en 15 de febrero de 1759. Sus 
obras son las siguientes : «Enchiridion me
dí j um teorico-practicum si ve tractatur de 
morberum theorica et praxi, cui subnectitur 
apendix de lúe venérea,» Madrid, 1734 en 8.° 
«Comentariura et 'cañones de medendis mor-
bis epidemias M . Segner, medicinse scholse 
discipuli; Epístola de abusu tínturse kinse 
Maogeti ,» Grinebra, en folio. «Sehedula mo
nitoria de jusculo pul l i linterise bpeciflco,» 
Valencia, 1741, en 8.° «Deelaratio uberior 
quoad préparatioTiem pulveris ad jusoulum 
pu l l i lienterise specificum partinentis;» A l e 
mania, 1744, «Disertatio de medicinas stha-
liange preestanti-i,» Lisboa, 1744 en folio, 
«Notitise medicorum hisoanorura veterum et 
reeentiorum ab annó 1672 ad 1747 in quibus 
non pauci in bibilotheoa Hispana Domini N i -
Colai Antonii prcetermissi recensentur, addi
ta moderata crysi.—-Carta á un erudito y sa
bio,» Valencia, 1746 en 4.° <Disertatio de 
virtute kinoe antiepiláctica.» 

Seg^ur (Luis FELIPE, CONDE DE). Nació en 
Paris el 10 de diciembre de 1753. Era el hijo 
mayor del mariscal da Segur. Famoso histo
riador. Murió en Paris el 26 de ae-osto 
de 1830. 

Segura de A r a p m (A^UAS). Haca más de 
siglo y medio que se usan sus aguas para to
da clase de reumas musculares, nerviosos, 
artítricos y gotosos; pero há pocos años se 
descubrió en ellas la especialidad de ser ú t i 

les para muchas enfermedades de la Tista co
mo las oftalmías de toda especie, inclusas las 
sifilíticas; la befaritis y conjuntivitis (infla
mación interna y esterna de los párpados) , 
debilidad del nervio óptico, úlceras de las 
córneas, amaurosis (gota serena), incipiente, 
y cataratas recientes, consiguiendo ademas 
impedir el progreso de las avanzadas y cró
nicas Otro manantial de agua crenatada fer
ruginosa, sirve para todas las enfermedades 
producidas, sostenidas ó acompañadas de un 
empobrecimiento de la sangre ó atonía ge
neral. La mayor temperatura en lo más fogo
so del e.^tío no pasa de 23° á 24 Reaumur. 

Sesrura (Fa. JACINTO) . Nació en Alicante 
en 16^8, dominico, erudito en letras huma
nas, Santos Padres, escritores antiguos é his-
toria general sagrada y profana: poseia el va
lenciano, latin, italiano, francés y portugués; 
compuso muchas obras de mérito, entre ellas 
«Apologías contra los diaños de los literatos 
de España.» Murió en 1748. 

Seguros. E l autor del Diccionario Enci
clopédico dice que Puffendorf y Anderson, 
fundados en ciertos pasajes de algunos his
toriadores romanos, han opinado que los an
tiguos conocieron una especie de seguros. 

Sin embargo, otros han creido que su p r i 
mera invención la discurrieron los judíos 
cuando fueron espulsados de Francia en 1182, 
bajo el reinado de Felipe Augusto; pues se 
dice que entónceg inventaron las pólizas 6 
cartas de seguros, sirviéndose de ellas para 
asegurar sus efectos ántes de embarcarlos 
para trasportarlos á los países donde fueron 
á establecerse. 

Como quiera que sea, una vez conocidos 
los seguros marítimos, que poco á poco se 
fueron estableciendo en muchos puertos de 
mar, se aplicó el sistema de seguros á otros 
objetos; y el afán de asegurar llegó á tal es
tremo que se garantizaban por este medio 
las cosechas, los gastos de justicia en los 
tribunales, y hasta la vida de las personas. 

Los seguros contraincendiostuvieron pr in
cipio hácia mediados del siglo anterior, es
tableciéndose primeramente en Alemania y 
después en Inglaterra, asociaciones que por 
una pequeña retribución anual aseguraban 
las casas, y mas adelante, hasta los efectos 
contenidos en ellas; cuyas compañías se han 
generalizado en casi todas las naciones. 

La capital de España puede a-loriarse de 
haber visto crear en ella, en 1822, una so
ciedad de seguros mutuos de esta clase, i n 
dudablemente la más perfecta que se conoce, 
pues no existe ninguna otra que reúna como 
esta, á la mayor sencillez, el más exacto 
cumplimiento de su objeto, ni en que más 
brillen la buena fe, el desinterés y la gran
deva de un pensamiento filantrópico, desem-
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peñado con modestia y sin aparato. Esta so
ciedad está org-anizada de modo que los pro
pietarios que la componen se constituyen 
todes mutuamente aseguradores y asegura
dos, sin más objeto que el de ofrecerse una 
recíproca garantía contra los incendios de 
sus casas, y de n ingún modo una especula
ción mercantil y lueratiya para un bercero. 
A imitación de esta sociedad se han estable
cido otras en varias ciudades de España. 

Sdiks (CONFEDERACIÓN DE LOS). Este país, 
el más setentrional del Hindostán , está d i 
vidido entre muchos seikhg, de los cuales el 
más poderoso es el seikh de Labor, primogé
nito del famoso Randjit-Singh, muerto en 
1827, Este soberano llegó á hacer subditos ó 
tributarios á los demás seikhs, sus iguales, 
habiéndose apoderado en el reino de Kaboul 
de todo el Kachmir, el Moultan, las provin
cias de Peichaouer, Tchotch , Hasareh y 
Tehikarpour, formando así u n gran reino. 
Después de su muerte parece que el Kachmir 
forma Estado aparte, y que la provincia de 
Peichaouer ha vuelto al Kaboul. E l estado 
de arnaquía en que hace algunos años se ha
llan sumidos los países de las orillas del I n 
do, nos obliga como á Balbi á dejar las cosas 
como estaban al fallecimiento de Randjit-
Sing. 

Compónese esta comarca de cuatro grandes 
provincias. La mayor, el Labor, se divide en 
Pendjad 6 Bajo-Lahor, y en Kouhistan ó La
bor de las montañas. LaS otras son: el Ka-
Qhmir, compuesto solamente del Kachmir; 
el Afgiianistan, que se compone del Tchotch, 
del Hasareh, del Peichaouer y del Tehikar
pour; el Moultan, que compreade el Moultan, 
el Leia, el Dera-Ismaü-Kban, al Dera-Ghazi-
Khan y el Bawalpour. Pob. 8 J00.000 de ha
bitan tes. 

Amretsir, en eLPendjad, denominada an
tiguamente Tchak y después Eomdaspour, 
ciudad bástante grande y capital de la Con
federación. 40.000 h.—Laor, gran ciudad edi-
fieada en medio de una llanura, sobre el Ra-
vy, al O. de la precedente; es capital de la 
provincia de su nombre y lo fué del reino 
fundado por Randjit-Singh. 100.000 h . ~ K a -
chmir, llamado también Serinagar por los 
indígenas, ciudad grande á orillas del D j i -
lem en feraz suelo, es afamada por la dulzura 
de su clima y la belleza de su situación; así 
como por los hermosos chales que allí se ela
boran. 150.000 h . 

Seis, (del lat, sex, seis; en gr. ex). 
Nombre con que se designa la reunión de 

cinco más uno.—La cifra que representa este 
número, que es 6. 

S síxas Branda®, (JOAQUÍN IGNACIO) . Mé
dico portugués, que publicó un catáíago de 
las plantas observadas en el sitio de les ba

ños de Caldas de Rainha, formando parte de 
las Memorias sobre las aguas termales del 
mismo pueblo, publicadas en Lisboa en el 
año 1781. 

Selacios. Los salaoios son peces cartila
ginosos, cuyas bránquias son fijas; en la par
te superior dé la cabeza tienen dos aberturas, 
que oenducea á las bránquias ei agua sece-
saria para la respiración; las mandíbulas mo
vibles y armadas de dientes. 

E l órden de los selacios se divide en dos 
familias : 1.a escualideos; 2.a rayidóos. 

Los peces comprendidos en la primera fa
milia tienen el cuerpo largo, grueso y r o l l i 
zo, la cola gruesa y carnosa, y las aberturas 
de las bránquias á los lados del cuello, como 
ei t iburón y el pez sierra. Los rayideos tienen 
el cuerpo deprimido y discoidal, la cola del
gada, y las bránquias en la parte inferior del 
cuerpo, como las rayas y torpedos. 

Los ciclostomoa, llamados también chupa
dores, son notables por su boca circular ó en 
forma de anillo, y á esto deben su nombee; 
su cuerpo es largo y estrecho, tienen las 
bránquias unidas íntimamente, y el neuro™ 
esqueleto poco desarrollado ó membranoso. 
Los peces comprendidos en este órden, por 
su poca complicación, son muy parecidos á 
los gusanos. A este órden sólo corresponde 
el género lamprea, que habita indistintamen
te en las aguas dulces ó saladas de nuestros 
mares y rios. 

Seleni®. Cuerpo simple mataloídeo, que 
tiene mucha analogía con el azufre descu
bierto por Berzelius en 1817. Se encuentrs, 
en cierta cantidad, en muchos azufres del 
comercio, y también algunas veces en com
binación con el plomo,'el bismuto, etc; fun
dido y enfriado lentamente aparece primera
mente de un color gris azulado y brillante y 
luego se convierte en un pardo rojizo, de 
bril lo metaloídeo, cuando Se ha enfriado del 
todo; en polvo es de un rojo oscuro y su den
sidad de 4,30. Se funde á poco más 100°, y 
en vasos cerrados produce vapores amarillos 
que, al aire, son de un rojo vivo. No tiene 
empleo alguno en las artes, 

Seleuco I , Apellidado Nicator 6 el vence
dor; soberano de Asia, que después de un 
reinado muy glorioso y favorable á aquella 
región del mundo, fué asesinado por el hijo 
de Ptolomao Sotero en el año 270 antes de 
J, C, á los 32 de su reinado. 

S@m Tols BaEs.B.IzchagrSepferot. N«ció 
en la ciudad de Tudela, hácia el año 1374: 
fué médico, filósofo, talmudista célebre entre 
los suyos, y grande enemigo de los cristia
nos. Escribió algunas obras y tradujo otras 
de filosofía y medicina. Se le atribuye una 
obra titulada «Libro de la medicina, de A I -
manzor,» 
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Sembradera. Se han inventado diferen

tes especies de sembraderas con el objeto da 
economizar j distribair coa igualdad los 
granos al tiempo de sembrarlos. 

Mr. Brun de Gondamine discurrió mucho 
tiempo há una de estas máquinas (quizas la 
primera que se ha conocido) que llamó arado-
sembrador. Un tal Lucatelo in.rentó otra 
sembradera en Madrid por les años 1664, 
con la cual se hicieron los primeros ensayos 
en el sitio real llamado el Estiro. 

E l ilustrado autor de las Lecciones de agri
cultura, hace también mención de varias má
quinas rurales de esta eKpeeie; paro elogia 
con particularidad la que ideó D. Antonio 
Regás en 1817, y la inventada algún tiempo 
después por D. Luis Negro, manifestandoia 
sencillez y perfección da arabas sembraderas; 
s u fácil manejo aunque sea por niños, mu
jeres ó ancianos, y los felices resultados de 
los ensayos que con dichas máquinas se h i 
cieron á presencia de los sujetos comisiona
dos para dar su dicíámen sobre ellas. 

Ssmejaaaa (del lat. simul, juntamente, 
á un mismo tiempo; y esta del gr. sum, que 
significa lo mismo, summetejo es participar 
de algo á un tiempo). 

Se aplica á cosas que juntamente ó á un 
tiempo tienen una misma propiedad. Se l l a 
man Semejantes los polígonos ó figuras que 
tienen sus ángulos respectivamente iguales 
y sus lados homólogos proporcionales.—Po
liedros semejantes, son les que tienen sus 
ángulos diedros respectivamente iguales y 
sus caras homólogas semejantes. En generel 
la palabra semejanza se aplica á las figuras y 
cuerpos que tienen la misma formar diferen
te ostensión. Los volúmenes de estos cuerpos 
son proporcionales á los cubos de las aristas 
homologás, y las áreas á los cuadrados. 

Semi (del lat. semis, la mitad). 
Palabra que ge antepone á otras muchas 

para significar la mitad.—A.8Í se dice: semi
círculo, semieje, semidiámetro, stc.—Semi
círculo graduado ó trasportador.—Es un se
micírculo da metal dividido en grados para 
medir los ángulos en el papel.—También los 
hay de talco, ó pasta trasparente. 

Semilla. La semilla ó simiente, es el hue
vo vegetal fecundado y maduro. Los hueve -
cilios vegetales están en relación con ei peri
carpio mediante la placenta ó trofospermo5 y 
el Cordón umbilical : este penetra en el i n 
terior del huevo por un punto denominado 
hilo ú ombligo, que indica siempre la bass 
de la semilla, denominándose vértice ó ápice 
de esta el punto que está diametralmente 
opuesto al ombligo. 

Desarrollados completamente los hueveci-
Uos de los vegetales, se trasforraan en .semi

llas, distinguiéndose en cada una laseubier-. 
tas ó tegumentos y la almendra. 

Las cubiertas de la semilla por lo general 
son dos., una esterna llamada testa, j otra in
terna denominada endopleura, formando á 
veces el cordón umbilical estendido otra cu 
bierta que reciba el nombre de arilo. 

La semilla es lá parte del fruto apta para 
dar origen á una nueva planta semejanta 
á la que le dió el 'ser'. Deba considerarse 
en ella su cubierta y el embrión que esta 
envuelvo;? compuesto por los cotiledones, la 
raicita, el tallito y la jemecita. Dicha cu
bierta se compone muchas veces de un tegu
mento esterior llamado testa, otro interior ó 
endopleura y uno intermedio ó mesospermo. 
En varias semillas no es sólo el embrión lo 
contenido en aquella cubierta, sino üna ma
teria particular independiente llamada albú-
men. En el trigo el albúmen es harinoso; en 
la higuera infernal, aceitoso; en la palma le
ñoso. En los piñones envuelva todo el em
brión. E l cordón umbilical establece comu
nicación con la semilla por el hilo ú ombligo 
y con el pericarpio por medió de la placenta 
ó trofoapermo, que forma un cordón longitu
dinal muy manifiesto en la sutura ventral del 
guisante. 

Semlsssrlísa. Estudios creados parala en
señanza da los eclesiásticos, por disposición 
del Concilio de Trento. 

Hay un. seminario en cada diócesis de Es
paña, dotado según lo acordado en el Con
cordato de 1851, rigiéndose por unpianapro-
vado en 28 da setiembre da 1852. 

Son libréelos diocesanos, según real decre
to de 21 de majo de 1852 para nombrar el 
rector y los catedráticos de sus respectivos 
seminarios y para renovarlos y suspenderlos 
de sus destinos; pero sa les ruega y encarga 
dar conocimiento á su gobierno de todos los 
íiombramientoa arriba dichos, con e&presion 
de los méritos, servicios y circunstancias de 
los nombrados y de cualquiera alteración que 
introduzcan en lo sucesivo en el plan de es
tudios. 

Por otra real órden de 31 de agosto de 1852, 
está dispuesto que los estudios que se hacen 
en los seminarios sólo aprovechen para la 
carrera eclesiástica. 

Seroiegiaf ía . Sistema de taquigrafía _ó 
velocísimo sistema de escritura sn que sa fija 
un signo para cada sílaba en vez de uno para 
cada letra. Los signos de la semiografía son 
los mismos que los d é l a taquigrafía,. pero 
tienen diversa aplicación y aun falta,el uso 
de algunos. Se cuentan ahora 16 signos y 16 
terminaciones. 

Semivas-sulares (PLANTAS). 
Las plantas eteo gamas ó semi vasculares 

son celulares en su primera edad, y vascula-
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res después : m tallo y raíz distintos, y los 
órganos sexuales iguales á los de las dos cla
ses anteriores. En estaclase se'hallan i n c l u i 
dos los heléchos y los musgos. 

En los heléchos, la fructificación ú órga
nos reproductores están dispuestos por g r u 
pos en la superficie de las hojas, raras veces 
formando espigas; el tejido de estas plantas 
es célulo-vascular. (Culantrillo de pozo, he-
lecho macho, etc.) 

En los musgos se hallan situados los ó rga 
nos de la reproducción en ios ramos, y en los 
tallos los órganos reproductores parecidos á 
los sexuales, caja fructífera opercular dehis
cente; los tejidos son siempre celulares. (Mus
go común.) 

Sempere (ANDRÉS). Natural de Alcoy: 
médico y orador elocuente. En 1546 fué l l a 
mado á ocupar la cátedra de retórica en la 
universidad de Valencia, y también pasó á 
enseñarla en Cerdeña, hasta que resti tujen
dose á Valencia, volvió á ocupar la de esta 
ciudad, de donde pasó á Maliorca, donde mu
rió en 1572, Escribió : «G-vammaticce latines 
institutio,» Valencia, I b l d . «Tabulce breves 
et expeditoe in prcecepcione rethorice Greor-
g i i Cassandri multis additionibus reddite 
auctiores,» 1553, en 8.° «Item et M . T. Ciee-
ronis orator ad Brutum annotatiuneulis ali~ 
quot ülustratus,» 1553, en 8.° «Methodus 
oratoria et de sacra ratione concionandi,» 
1568, en 8.° 

Sena (EL). Gran rio de Francia que nace 
en Chanceaux, en la costa del Oro, atraviesa 
Paris, y muere en el mar después de recor
rer 724 kilómetros. 

Senadores. Entre las clases en que. po
día dividirse la población de las provincias 
dominadas por los romanos se distia guian los 
senadores y los curiales. 

Conocíase con el nombre de senadores, no 
á los miembros de las curias, sino á los i n d i -
viduos de las familias que habian perteneci
do al Senado romano ú obtenido este dictado 
honorífico. Los emperadores iacorporaban en 
él á todas aquellas personas notables en las 
provincias por su. influencia y por su riqueza: 
los gobernadores adquirían también este t í 
tulo, y al salir del ejercicio de sus funciones 
marchaban á ocupar su asiento en aquella 
augusta Asamblea. Los senadores gozaban de 
ciertas distinciones, no siendo las menos se
ñaladas la exención de la tortura y de las 
cargas municipales. 

&é?i.®c&elJilósofo (Lxje,io ANNEO). Hijo 
del célebre retórico Marco Anneo, y como és
te natural de Córdoba, donde nació en el 
año 2 ó 3 de J. C. Generalmente se coloca á 
este sabio en mayor altura de aquella á que 
®n realidad le elevaron sus virtudes y talen
tos No es esto dedr oue adoleciera el filóso

fo de costumbres pervertidas fii que fuese un 
ignorante; pero se notan en su vida ciertas 
debilidades, y en sus escritos algunos defec
tos que demuestran la certeza de nuestra 
primera aserción, sin que nos ciegue la pa
sión con que debiéramos mirar á uno de 
nuestros más célebres compratriotas de la 
antigüedad. Sabido es que fué preceptor de 
Nerón, y que el discíptilo, sediento de sangre 
humana, quiso que le alcanzase su venganza, 
haciéndole morir deeangrado en el año 68 de 
la mencionada era. Su mujer Paulina, que 
intentó darse la misma muerte, llegó sin em
bargo á sobrevivirle. 

Seneffe. Vi l la de Bélgica, cerca deChar-
•leros y de Moras, célebre por la victoria que 
los franceses consiguieron en ella el 11 de 
agosto de 1674 contra los holandeses al man
do del príncipe de Orange, y por haber re
chazado vigorosamente allí también á los 
austríacos el 2 de ju l io de 1794. 

SsiasibiMad. Se llama sensibilidad la fa
cultad que poseen los animales de recibir i m 
presiones j tener conocimiento ds ellas. 

Sensitiva. {limosa púdica L . ) Planta 
anual, originaria de América, notable por el 
f ncogimiento de sus ojuelas cuando se tocan, 
ó se las escita de otro modo. 

Sentidfis (ÓRGANOS DE LOS). En el hom
bre y en la generalidad de los animales, ade
mas de los centros nerviosos y sus infinitas 
ramificaciones, el aparato de la sensibilidad 
en anta con ciertos órganos especiales deno
minados órganos de los sentidos : estos son 
cinco conocidos con los siguientes nombres: 
tacto, gusto, olfato, vista y oído. 

No puede tener lugar una sensación sin 
que se verifiquen los tres actos siguientes: 
1.° impresión; 2.° trasmisión; 3.° recepción. 

Los nervios trasmiten las impresiones al 
cerebro, que las recibe. 

E l tacto es el sentido que nos advierte el 
contacto délos cuerpos esteriores, j nos per
mite apreciar las diversas cualidades de su 
volúmen, forma, consistencia, pulimento, 
tempe-atura, etc. E l tacto reside en la piel ó 
superficie do la membrana esterna que en
vuelve al cuerpo, la cual está formada de dos 
capas principales, el dermis y la epidermis. 

E l tacto es activo y pasivo. Se dice que_ el 
tacto es activo cuando la impresión se ver i f i 
ca en los puntos donde están más desarrolla
das las papilas nerviosas de la piel; y pasivo, 
Criando la impresión tiene lugar en aquellos 
puntos de la piel en los que no reside espe
cialmente dicho sentido. E l tacto activo del 
hombre reside en las manos. 

E l sentido deL gusto nos sirve para recibir 
y distinguir los saberes; residé principal
mente en la lengua, bajo cuya mucosa se ha
lla ramificado el nervio lingual» que le da su 
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sensibilidad espacial; siendo la saliva el d i 
solvente de las sustancias sápidas. 

E l sentido del olfato sirve á los animales 
para apreciar la existencia y cualidad de los 
olores. Estos son producidos por pequeñísi
mas partículas que se desprenden de los cuer
pos olorosos, las que difundidas en el aire se 
ponen en contacto del órgano en que reside la 
facultad de recibir la impresión para trasmi
t i r la al cerebro, dando origen á la sensación 
llamada olfación. 

E l órgano del olfato consiste en una mem
brana mucosa, que recibo el nombre de mem
brana pituitaria, que tapiza y se estiende por 
las fosas nasales, y en la cual se bailan rami-» 
ficados los nervios olfatorios. 

La vista es el sentido que nos bace impre
sionables á la acción de la luz, dándonos á co
nocer por el intermedio de este sentido, la 
forma, color, magnitud y posición de los 
cuerpos. E l aparato de la visión se compone 
especialmente del globo del ojo y del nervio 
óptico. E l globo del ojo se halla formado por 
várias capas membranosas; talen son : la es
clerótica, córnea trasparente, ceroidea y re
tina; y de medios trasparentes, el humor 
acuoso, cristalino y humor vitreo, á través 
de los cuales la luz se refracta. 
| í Entre la córnea y el cristalino hay un dia
fragma circular llamado iris , en cuyo centro 
hay una avertura denominada pupila. E l es
pacio comprendido entre la córnea y el ir is 
recibe el nombre de cámara anterior del ojo, 
y el espacio comprendido entre el iris y el 
cristalino se denomina cámara posterior; es
tas dos cámaras están llenas del humor acuo
so, y se comunican entre sí por la pupila. 

E l ojo en el hombre, y en los demás ani
males vertebrados ó superiores, está defen
dido esteriormente por las llamadas pestañas 
y Cejas; por el aparato lagrimal compuesto 
de la glándula lagrimal, y de los conductos 
lagrimales y nasal, que vierten las lágrimas 
en las fosas nasales; y por tegumentos muy 
delicados, que se contraen fácilmentes llama
dos párpados; y se encuentra colocado en una 
cavidad huesosa llamada órbita. Los párpa
dos están formados en.su parte esterna por 
una prolongación de la piel, y revestidos en 
el interior por una membrana mucosa, llama
da conjuntiva : estos son dos en los mamífe
ros, superior ó inferior; más en las aves hay 
un tercer párpado delgado y trasparente que 
se mneve lateralmente, que se llama mem
brana nictitante. 

E l aparato de la visión varia mucho en los 
animales según sea el medio que habiten, 
conforme sus costumbres sean diurnas, noc
turnas ó crepusculares. 

Señoríos. En general son los derechos 
^ppoedidos por la ley 6 pojr la Qostuj^bff? á ios 

señores feudales, que consistían en presta
ciones de todo género ó en la facultad de 
nombrar jueces que administrasen la justicia. 
Por decreto de las Córtes de 6 de agosto de 
1811 quedaron incorporados á la nación to
dos los señoríos jurisdiccionales y abolidos 
los dictados de vasayo y vasayaje, y las pres
taciones así reales como personales que de« 
ban su origen á título jurisdiccional, que
dando esceptuadas las que procedan de con
trato libre en uso del derecho de propiedad. 
Dispúsose asimismo en la ley que los que se 
creyesen con derecho al reintegro de dere
chos mencinnados deberían presentar sus t í 
tulos ante los jueces ordinarios competentes 
del territorio donde en lo sucesivo deberían 
promoverse, sustanciarse y finalizarse estos 
negocios. 

Seo dé Urgel (SUCESOS BB). Esta villa, 
de antigua fundación, fué fortificada |por los 
árabes, á quienes se la quitaron los cristia
nos que se abrigaban en lo fragoso dé l a s 
montañas. En el año 1794 fué invadida y sa
queada por los franceses, que no pudieron 
sin embargo tomar el castillo. En la época 
constitucional del año 20 al 23, en la Seo de 
IJrgel se instaló lajunta realista, que organi
zaba las partidas que guerreaban en Catalu
ña á favor del absolutismo de Fernando V I I , 
que aprobó después todos los actos de la 
junta. 

Sephardo (MOISÉS). Rabino español, na
tural de Huesca, llamado después de conver
so Pedro Alfonso, cuyo padrino de bautismo 
fué el rey D . Alfonso V I . Escribió una co
lección de cuentos orientales con el título de 
«Disciplina clericalis,» de la cual se aprove
charon los novelistas y poetas estranjeros. 

Sepia Es de un color pardo (secretado por 
las jibias ó calamares, moluscos marinos que 
con abundancia se encuentran en nuestras 
costas. Se hace primeramente secar con toda 
la rapidez posible el saco que la contiene, y 
luego se muele la materia desecada con un 
poco de potasa cáustica en disolución; se 
añade una nueva cantidad de álcali , se hier
ve el todo durante una hora y se filtra. La 
sepia, compuesta casi en totalidad de carbo
no, sumamente dividido, sé disuelve, se fil
tra y se satura el álcali por un ácido, en cu
yo caso se precipita perfectamente purifica
da. Se lava en seguida con abundancia da 
agua y se seca rápidamente. 

Ssp íea í r íon . Lo mismo que NORTE. (V.) 
Sépt imo Severo. Emperador romano 

que nació en Lepfcis, en Africa, el 8 de abril 
de 144 de nuestra era, y murió en 211. Reinó 
18 años y demostró buenas cualidades aliado 
de grandes defectos. Batió j venció á los bre
tones. 

Septuagésima, JEa el calendario eqlo-



giáítioo «e llama así al domingo que precede 
ál de sexagésima, j es el tercero ántes del p r i 
mer domingo de cuaresma. 

Sepulcro Santo (CRUZ DBL). Orden m i l i 
tar. Conquistada Jerusalen por Godofredo de 
Bailón, duque de Lorena, el diá 1.° de enero 
de 1099> puso para guardar el Santo Sepul
cro algunos canónigos regulares, de donde 
toKid principio esta órden militar, que tuvo 
por maestre el patriarca de Jerusalen. A l 
perderse la ciudad santa, pasó á Nápoles la 
órden, donde estuvo hasta 1484, en que la 
8?tinguió Inocencio V I I I . Su división fué: 
cruz potenzada de gules j cantonada de otras 
cuatro pequeñas de ló mismo. Enrique I I , 
rey de Inglaterra, inst i tuyó en este reino otra 
órden del mismo título en 1174, y le dió por 
divisa una cruz de dos traversas treboladas 
de simple. Esta órden se estinguiÓ cuando 
aquel reino abrazó el calvinismo. 

Sepulcro Santo. Orden militar de caba
llería inglesa, creada en 11T7 de Jesucristo 
por Enrique I I , cuando volvió de la tierra 
«anta. La divisa fué una cruz patriarcal de 
gules ó eacarnada, cuyos estremos terminan 
en florones. 

Sepultura eclesiást ica . Ha aquí la doc
trina canónica sobre este punto; los cristianos 
enterraban al principio los cadáveres de sus 
hermanos fuera de las poblaciones, en sepul
taras particulares, en bóvedas y catacumbas, 
que se llamaron criptas ó arenales, y también 
Oementerios, pop estar destinados al perpetuo 
sueño. Desconociéronse las sepulturas en la 
iglesia; más poco á poco se introdujeron, por 
privilegios concedidos á ciertas personas, 
nasta que se generalizó el uso de los cemen
terios ó lugares reí giosos destinados con 
bendición del obispo para sepultar á los fie
les, y se hizo ilícito enterrar en parajes pro
fanos. La sepultura eclesiástica es parte de 
la comunión cristiana, y por eso cada Uno 
debe ser enterrado en su parroquia; l®s ca
nónigos y beneficiados en su iglesia, y ahora 
en el cementerio á que estas correspondan, 
escepto si hay sepulcro de antepasados ó se 
elige el sitio de la sepultura. 

Desde muy antiguo está admitido que se 
hagan ofrendas por los difuntos que s® reci
bían habiendo muerto ea ía, comunión ecle
siástica; llegaron á ser unas costumbres loa
bles y servían para alimentar á los párrocos, 
formando uno de sus derechos. Por eso si a l 
guno se entierra fuera de la parroquia, debe 
á esta la cuarta parroquial, que consiste en 
la cuarta parte de las ofrendas y sufragios 
que están señalados por la sepultura y fune
ral eclesiástico. Carecen de él los que no t u 
pieron en vida comunión con la Iglesia ó 
Biurieron sin ella, como los apóstatas, here-
ges y cismáticos, excomulgados por decía-
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ración formal ó entredichos, y los que gol 
pean ó hieren á los clérigos ó religiosos. 
Tampoco se les concede á los suicidas, rate
ros y ladrones muertos en el aoto, usureros 
manifiestos, pecadores públicos antes de ar
repentirse, á los que mueren ó intervienen 
en los desaños, á los que no cumplen el pre
cepto pascual, y religiosos que dejan pe
culio. 

Sdpúlveda (FERNANDO DB). Natural de 
Segóvia : estudió filosofía y medicina en la 
universidad ds Salamanca, y habiéndose apli
cado á la botánica y farmacia, escribió: «Ma-
nipulus medicinarum, i n quo continentur 
omnes medicinoe tam simplices quam compo-
sitoe aecun dumque in usu apud doctores lifc-
bentur, utilis mediris neénon aromatams,» 
Yitoria, 1522, en folio. 

S spú lveda (JUAN CINES DE). Natural de 
Pozoblanco, cronista de los reyes Cárlos I y 
Falipe I I , teólogo, crítico, filósofo e historia
dor célebre. Nació en 1490 y murió en 1513. 

Sepú lvaáa (D. MARIANO'CONZALEZ DE).— 
Famoso grabador general de España y hono
rario de cámara de la casa real. Nació en Ma-
dr d el 8 de setiembre de 1174, y murió 
en 1842. 

Fué discípulo de D . Tomás Francisco Prie
to en Madrid, y de Mr. Drez en Paris. 

Sus obras principales son una medalla 
grabada en hueco coa los bustos de los rayes 
Cárlos I V y María Luisa: otra dedicada á la 
reina de Etrajíá: los sellos del almirantszgo 
para timbre en seco, primera obra de esta 
clase ejecutada en España, y que después ha 
tenido tan importantes aplicaciones en los 
documentos de la deuda pública, papel sella
do, billetes del Banco y del Tesoro; las es
tampillas deles primeros sellos de Fernan
do V I I , su moneda de proclamación y otra 
acuñada en virola en 1833, que es de m u 
cho mérito, aunque poco conocida. 

También son de Sepúlveda las matrices y 
punzones de la moneda española de José Bo-
naparte, dos medallas y sus reversos para los 
premios de la esposic^on de industria espa
ñola y del conservatorio de música; las es
tampillas de la reina gobernadora y de dife
rentes personas; los sellos reales, los de los 
ministerios, y los troqueles d© la moneda del 
reinado de Isabel I I . 

En 1834 casó con la señora doña Bibiana 
Siles Michel, su sobrina, de quien tuvo dos 
hijas. 

'Sepúlveda (FUERO DE). Muy semejante 
al de Nájera. (Véase FUEROS MUNICIPALES). 
E l primero que dió fuero escrito á esta vil la, 
capital cntónces de Estremadura, fué don 
Alonso V I en 1076, después de haberla repo
blado , cuyo original latino parece que se ha
lla en el archivo municipal. Este fuero faé 
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confirmado por Alonso X en 1372 y poste
riormente porD. Fernando I V en 1309 y don 
Juan I en 1379. E l emperador D. Alonso V I I 
concedió este fuero á su Roa y 33 lagares en 
1143; D . Alonso I I de Aragón á Teruel en 
1172; D . Pedro Fernandez, maestra de San
tiago, á Uclés en 1179 por mandado de don 
Alonso V I I I ; D . Pelayo Pérez Correa, maes
tre de Santiago, á Segura de León en 1274, y 
D . Fadrique, maestre de dicha, drden á la 
Puebla de D . Fadrique en 1343. 

Sequin. Monedada oro de Venecia, cor
riente en Levante. 

Sesqui (del lat. sesqui, Tez y media). 
Servia esta palabra para indicar una razón 

fraccionaria. Así se decía: Sesquis-altero, la 
razón de dos cantidades, tales que la una 
contenia vez y media á la otra.—Sesqui-do-
ble^la razón igual á dos y medio.—Sesqui-
teroia, la razón igual á tres y medio. 

Serafines. Orden militar fandada por 
Magno, rey de Suecia, en 1334, dándola por 
divisa un collar compuesto de serafines de 
oro con cruces patriarcales de lo mismo, de 
que pendia un óvalo esmaltado de azul con 
el nombre de Jesús en cifra de ovo, y tres 
clavos apuntados, y esmaltados de blanco y 
negro, símbolo de la pasión. Cárlos X I I , 
cuando abrazó el luteranismo, abolió esta 
órden. 

Serafinas. Angeles de la primera gerar-
quía de los coros 6 espíritus celestes. 

Serasquier. Nombre que dan los turcos 
á los jefes de sus ejércitos. 

Serbal. {Pyrus Sorlus GaertnjLoBÍrntos 
de eate árbol indígena, después de cogidos, 
maduran mejor que en el árbol. Son de agra
dable sabor, y sirven para hacer una especie 
de sidra. Su madera tenaz se emplea para la 
construcción de roscas de prensas rurales y 
para modelos de fundición. Florece cuando 
los dos anteriores y se multi plica de igual 
modo. 

Serena y López (BARTOLOMÉ). Natural 
de Zaragoza, donde se recibió de doctor en 
medicina; fué gran matemático, médico de la 
real familia y examinador del real protome-
dicato. Escribió : cReflexiones contra la d i 
sertación de la operación del parto cesáreo, de 
Diego Mateo Zapata,» Zaragoza, 1730, en S.0 
«El jardinero de los planetas, almanaque so
bre el año de 1732, > Zaragoza, 1731, en 8 0 
«El jardinero de los planetas en la nave de 
Aqueronte sobre el Ebro, pronóstico para el 
año 1733,» Madrid, 1732, en 8.° «El jardinero 
de los planetas, pronóstico para el año 1743,» 
1743, en 8 ° «El gran Piscator de Aragón, pa
ra este año de 1735,» Zaragoza, 1734, en 8.° 
«Curso nuevo de cirujía para enseñanza de 
los que se dedican al estudio de esta út i l ís i 
ma faoultad,» Madrid, 1750, en 
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Sergio I . Papa 85 : sucedió en 687 á Co-

non de Tracia. Le sucedió en 9 de setiembre 
de 701 Juan V I . Era antioqueno. Canónigo 
agustino, resistió á las novedades que el em
perador queria introducir después de la j u n 
ta Trullana, y puso en la misa el Agms 
Dep, etc. 

Sergio I I . Papa 104: sucedió en 843 áG-re-
gorio I V . Le sucedió en 12 de abril de 847 
León I V . Era romano, canónigo de N . P. San 
Agustin. Pad ció no poco con las turbacio
nes de los hijos de Ludovico Pió, que 
empezaron en el pontificado antecedente; pe
ro más con la invasión de los sarracenos en 
Roma. En su elección hubo alguna turbación 
por el motivo de Juan Diácono, pero se repri
mió prontamente. 

Sargio I I I . Papa 121 : sucedió en 905 á 
Cristóforo. Le sucedió en 912 Anastasio I I I : 
Era romano, repelido áníes en el cisma pre
cedente, se introdujo con la fuerza dicha, y 
fué desdichado amante de Marozia é infeliz 
imitador de Estéban V I I en volver á desen
terrar el cuerpo de Formóse, y revestirse 
contra él de la misma fiereza. 

Sergio IV. ; Papa 144: sucedió en 1009 á 
Juan X V I I . Le aucedió en 15 da mayo de 
1012 Benedicto V I H . Era romano, del órden 
de San Benito, y fué padre de los pobres. 

Serie (del gr. seira, cadena, seiruó, enla
zar, encadenar; en lat. series, enlace, serie). 

La serie es un número indefinido de can
tidades que sigue» una ley constante en su 
formación: cada término de una sórie depén-
de de los anteriores.—Convergente, es la sé-
rie en que tomando un número bastante gran
de de términos por valor de toda la série, el 
error que se comete puede ser ten pequeño 
como se queiera,—Divergente, lo contrario. 
Las sériea divergentes no tienen uso, porque 
no pueden espresar cantidad alguaa.-^Re-
currente, es la série en que cada término se 
forma de un cierto número de los preceden
tes, según una misma ley. Moivre, que fue 
el primero que las estudió, las dividió en 
Órdenes, llamando órden de la série el grado 
del doninador de la fracción que las produce. 
En toda série del órden ra, los m> primeros 
coeficientes son independientes entre sí, de 
modo que también puede decirse que órden 
de una série es el número de términos de que 
depende cada uno.—De Neper, el desarrollo 
de la base del sis tema de logaritmos nepe-
rianos, . 

Serpentina. Sinónimos: piedra ollar, si
licato de magnesia hidratado. Su composi
ción es la misma que la de las dos especies 
anteriores, sólo que tiene mayor cantidad de 
sílice. E l nombre de serpentina procede de 
su color verde con vetas á manera de la piel 
de ciertos reptiles. IJay serpentinas com^aQ-



tas, granulare», pajosas y pizarrosas. Las 
más duras se dejan rajar con facilidad por 
la navaja. Las serpentinas de colores vivos j 
con alguna traslucidez se llaman serpentinas 
nobles. Son famosas las del barranco de San 
Juan, en Sierra Nevada, llamadas mármol 
verde de Granada. La tenemos también en 
la Serranía de Ronda. No pueden confundir
se con los jaspes ni con los mármoles. A los 
jaspes no les baee mella la navaja y á las ser
pentinas sí; el mármol produce efervescen
cia con los ácidos y ñ o l a serpentina. Las 
serpentinas se usan para mesas, candelabros, 
vasos, morteros, tinteros, industria que ba 
dado celebridad á un pueblo de Sajorna. Su
ministran piedras de decoración á la arquitec
tura, como puede verse en las columnas del 
altar mayor de las Salesas Reales de esta cor
te. En la famosa catedral de Florencia se las 
eíapleó con profusión. 

Serpentinas (del lat. serpo, andar á ras
tra; en gr. suro, serpens, el que anda á ras
tra: y de aquí serpiente; y traslaticiamente 
serpentina, lo que hace eses al andar, como 
las culebras). 

Género de curvas que forman várias infle
xiones. 

Sérpulas. Las sérpulas son notables por 
la, solidez de su tubo calcáreo, y principal
mente por la bemosura de sus bránquias; 
estas forman en la entrada del tubo un vis 
toso; penacbo adornado con lós más bellos co
lores rojo, azul y morado. 

Serra . (BUENAVENTURA) . Botánico y dis
tinguido canonista, que nació en Palma de 
Mallorca en el año 1128 y murió en i l S i , ba-
biéndose ocupado en el estudio de las plantas 
baleares. Primeramente comunicó á la Aca
demia de la historia un «Breve compendio de 
las cosas más notables del reino de Mallor
ca,» manuscrito del año de 1111, que ofrece 
escaso interés botánico. Lo tiene notable la 
«Flora baleárica» del mismo Serra, termina
da en 1772 y conservada en la biblioteca de 
la Academia de la bistoria, con 174 dibujos 
hécbos con la pluma, existiendo al parecer 
otro ejemplar manuecrito en poder del mar
qués de Campo-Franco. Sin embargo, debe 
sentirse que esta «Flora,» cuya nomenclatu-
ra es ántelinneana, se baile dispuesta por ór-
den alfabético, y que por tanto carezca de 
método científico. Pero la indicación de loca
lidades y los nombres vulgares, tanto caste
llanos como mallorquines, que contiene, le 
dan importancia para el estudio de la vegeta
ción balear. También dejó Serra una «His to
ria natural del reino de Mallorca, que no l le
gó á terminar, y cuyo manuscrito posee el 
niarqués de Campo- Franco; ademas, con el 
título de «Muaeum^ había emprendido una 
ol?r» en que algo hay de feistoria natural, 
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siendo dueño de este otro mannsorito un ep-
brino del autor. 

Serrano (FB. FELIPE). Natural de la v i 
lla del Puig, lego de Santo Domingo, mate
mático, mecánico; murió en 1718. Dejó escri
to : «Arte de fabricar relojes de sol.» 

Serrano (GONZALO ANTONIO), Natural de 
la ciudad de Córdoba, en donde se estableció 
de médico. Fué gran filósofo y matemático, y 
se dedicó con el mayor entusiasmo á la astro
nomía, en laque hizo grande» progresos. Er i 
gió en su pueblo natal un observatorio astro
nómico, logrando á fuerza de estudio y reite
radas observaciones, rectificar las tablas ds 
los mejores astrólogos, principalmente res
pecto al movimiento de la luna, que no era 
aún conocido con exactitud en aquella época. 
Inst i tuyó asimismo reglas para el cálculo de 
los eclipses, tanto solares como lunares, con 
doctrina muy especial y distinta de la del co
mún de los astrónomos de su tiempo. Hay de 
é l : «Tbeatro supremo de Minerva con su oa-
tbolico decreto y sentencia definitiva á favor 
de la pfísica, astrología conforme á derecho 
natural, c iv i l y canónico, por alegación con
sultiva y resolución decisiva en la palestra 
de cada una de las ciencias que propugnan: 
ser la astrología buena y cierta en lo natural, 
verdadera y segura en lo moral, ú t i l y pro
vechosa en lo político, contra el juicio final 
de la astrología, escrito por el Dr. D . Martin 
Martínez, con una carta histórica, auxiliar y 
amigable á D . Diego de Torres, catedrático 
de matemáticas en la universidad de Sala
manca,» Córdoba, 1727, en 4.° «Apología pa-
cífica-médico-práctica y rayos luminosos de 
Apolo, que defendiendo la verdad y la ino
cencia, disipan y destruyen las impericias, 
imposturas y falacias do un papel intitulado: 
«Justa defensa etc,» 1739, en 4.° Tablas filípi
cas, católicas ó generales de los movimientos 
celestes, que con el nombre de tablas astro
nómicas no^a-almagésticas, escribió y dió al 
público, ahora nuevamente traducidas del 
idioma latino al castellano, coregidas y au
mentadas con la institución del cálculo de 
los planetas por logaritmos áun con mayor 
exactitud y también facilitando el cómputo 
de los eclipses con muy claros y repetidos 
ejemplos,» Córdoba, 1744, en foho. 

Serrano y Pérez (D. TOMAS). Natural de 
Castilla, jesuí ta , autor de la «Apología de 
Quintíliano, Séneca, Marcial y otros autores 
españoles, contra las imputaciones de Tira-
beschí,» por lo cual fué pensionado por el rey 
Cár losI I I . 

Serres (OLIVIEE DE) . E l creador de la 
agronomía francesa. Nació en Villenouve de 
Berg en 1539 y murió el 2 de ju l io de 1619. 
Compuso y redactó el famoso «Teatro de 
agricultura,» que es QlásÍQo. 



Bdrtdrb. famoso gamfú tommo, de 
Jiacion sabino, guerrepo indomable, que al 
ffente de los lusitanos españoles bumilld el 
poder de las águilas de Roma, y liubiera acre
centado su gloria, si no hubiese sido cobar
demente asesinado el año 73 ántes de J. C. 
en un banquete que le preparó Perpenna. 

Serveto (MIGUEL). Nació en Villanueva 
de Aragón en 1509. Célebre médico y sabio 
protestante, fué acusado por Calvino de He-
resiarca y se le bondenó á ser quemado vivo 
por el tribunal de Génova, cuya sentencia se 
cumplió en 1553. Descubrió la pasta y el fe
nómeno de la circulación de la sangre. 

Servidumbre. Servidumbre es el dere
cho constituido en predio ajeno, por el que 
su señor tiene que sufrir, ó no hacer alguna 
cosa. Dsfinicion es esta que se redore á la 
persona á quien se debe, pues que con rela
ción al señor de la finca, lejos de ser derecho 
es una limitación del que naturalmente le 
Corresponde. 

Las servidumbres son personales ó reales. 
Las personales están introducidas meramen
te en beneficio de la persona, las reales lo es
tán inmediatamente ©n beneficio de una fin
ca, y mediatamente en el de su poseedor, que 
es el que de ellas se aprovecha. Unas y otras 
pertenecen á la clase de derechos en la cosa 
según ántes espusimos, y todas están íntima
mente u.nidas á la finca á que afectan. 

Por servidumbres personales entendemos 
el derecho que tenemos constituido en cosa 
ajena para aprovecharnos en todo ó en parte 
de ella ó en sus frutos. Tres son las servi
dumbres personales. 
I E l usufructo. 

E l uso. 
La habitación. 
Servidumbre real o predial es el derecho 

quetenetnos en propiedades ajenas para ser
virnos de ellas en utilidad de las nuestras. 
Dos predios, según la definición, debe haber 
para que exista una servidumbre de esta na
turaleza, el de aquel á cuyo favor se consti
tuye, que se llama dominante, y el del que 
sufre el servicio, que sellama sirviente, Estas 
servidumbres Ó son rústicas ó urbanas^ 

Por servidumbre rústica entendemos la 
constituida en una heredad á beneficio de 
otra heredad. 

Estas son. 1.a La de desenda que es el de
recho de pasar por heredad ajena para i r á 
la nuestra á pié, ó á caballo, solos ó acompa
ñados, con tal que vaya uno tras otro. 

2. a La de carrera, que más estensa que la 
anterior permite el paso de bestias cargadas 
y carretas. 

3. * La de via, que contiene la de senda y 
carrera y autoriza llevar piedras y maderas 
arrastrando y Quanto neqesita el predio do-

miiaante. Su latitudes ía qtie le fijan los eet* 
tratantes, y en su defecto ocho pié? en linea 
recta, y dieg y seis donde hay vuelta. 

4.* La de acueducto, que es la de conducir 
agua á nuestra heredad por cauce que pasa por 
la ajena. En ella el dueño del predio domi
nante debe evitar todo perjuicio al del sir
viente, y conservar el cauce á su costa, por
que la naturaleza de la servidumbre consista 
sólo en sufrir y en no hacer. Por esto si h u 
biere convenio para que lo contrario se ve
rificara, la prestación no seria efecto de la 
servidumbre sino del contrato. E\ dueño do 
la finca de que sale el agua no podrá conce^ 
derla á otro á no ser que bastare para ambos. 

Servidumbre urbana es la constituida en 
un edificio á favor de otro edificio. Las orde
nanzas municipales de los pueblos, y la vo
luntad vária de los Otorgantes modifican d i 
versamente estas servidumbres. Las leyes 
refieren especialmente las siguientes: 

1. a La de construir una pared, columna 6 
pié derecho en la casa del vecino, en que 
descanse el todo ó parte de la nuestra. A l 
gunos autores, siguiendo no á las leyes sino 
á los intérpretes del derecho romano, suponen 
que en esta servidumbre está obligado á la 
reparación el dueño del predio sirviente, y la 
llaman anómala; nosotros no podemos admi
t i r esta doctrina, que confunde la servidum
bre con el pacto que se le agrega, y procla* 
mamos constantemente el principio de que 
no pueden consistir en hacer las servidum-
bres. 

2. a La de que vigas ó materiales de nuestra 
casa descansen en las paredes de la inme
diata. 

3. a, La de abrir ventanas que den luz á 
nuestra heredad. Esta servidumbre necesita 
más esplicacion. Por regla general todos 
pueden abrir en su propiedad las ventanas 
que quieran; pero esta libertad natural, hija 
del dominio, está limitada en muchos pue
blos en que las ordenanzas municipales y las 
costumbres prohiben abrir las que caen á las 
propiedades inmediatas: en tal caso el que 
quiera tenerlas ha de conseguir el derecho 
del vecinOi y esto es lo que da lugar á la ser
vidumbre. 

4. a La de impedir al dueño de un edificio 
que le dé más elevación quitando así las vis
tas 6 luces al nuestro y pudiendo regia* 
trarle. 

5. * La de que el agua llovediza desdó nues
tra propiedad baje por canales ó gota á gota 
á la del vecino: con arreglo á la doc riña ge
neral, al dueño del predio dominante corres^ 
ponde la reparación de las canales. 

6. a La de dar entrada á puestra casa por la 
del veQino. 



Seis son lok modog de ©stiaguirse las mf^ 
vidumbres, 

Consolidación. 
Trascurso del tiempo poí'qlié se eonoe-

dieron. 
Remisión. 
No uso. 
Destrucción de la cosa. 
Estincion de la persona á quien se deben. 
Consolidación.—La consolidación es la re

unión en una misma persona de los derechos 
de servidumbre j propiedad. Esta se verifica 
siempre que el dueño de uno de los predios 
adquiere el dominio del otro, d aquel á quien 
ge ledebe una servidumbre personal, se hace 
señor de la cosa que la debe, 6 el dueño de 
esta adquiere la servidumbre personal. La 
razón de la estincion, es por ser de esencia de 
toda servidumbre que esté constituida en co
sa que á oteo pertenezca. 
f Trascurso del tiempo.-—El trascurso del 
tiempo para que se concedió la servidumbre, 
por sí sólo la estingue, pues faltando la cau
sa no puede durar el efecto. 

Remisión.—La remisión de aquel ó aque
llos á quienes se deben destruje las servi
dumbres. No «s menester que sea espresa 
esta renuncia, basta la tácita. 

No uso.—El no uso es una renuncia tácita. 
El tiempo de él en las servidumbres rúst icas 
continuas debe ser inmemorial; en las dis
continuas de veinte años, y de diez entre 
presentes y veinte entre ausentes en las u r 
banas y personales. Si las urbanas consisten 
en la elevación ó posición de los edificios, 
Cuya situación da el derecho de servidum
bre, siendo continuo el ejercicio por sí 
mismo se conserva, contándose el tiempo 
de la prescripción desde que el dueño del 
predio sirviente de buena fe adquirió la l i -
bsrtad haciendo lo que no podia en v i r 
tud de la servidumbre. Sólo nos resta aquí 
advertir que si el predio es común, el uso de 
uno aprovecha á los demaa condue ños de la 
«osa. 

Destrucción de la cosa.—Por falta de ob
jeto que deba ó á quien se deba perecen las 
servidumbres por la estincion del predio sir
viente ó dominante, pero reviven tan luego 
como vuelven á existir, porque las servi
dumbres están siempre anejas al suelo inde
pendientemente de las variaciones que ocur
ran en la superficie. Esta doctrina no es es-
tensiva á las servidumbres personales, que 
más delicadas perecen cuando se varía la 
sustancia de las cosas. 

Estincion de la persona á quien se de
ben.-—Este modo de finalizar las servidum
bres es peculiar á las personales. Adherentes 
estas á la persona, por su muerte natural 6 
Oivil dejan de existir, y también cuando ena-
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pesándose no los frutos, sino el mismo dere
cho de servidumbre ya no es dependiente de 
la persona á quien ántes se debia. La vida 
de los puebios para los efectos de esta leyes 
la de cien años. Su trascurso ó el quedar 
yermos equivale á la muerte, bien que si los 
antiguos moradores poblasen en otro punto 
conservarían salvo su derecho. 

Sé rv io Tul lo . Sssto rey de Roma, desde 
el 581 al 537 ántes de Jesucristo. Saceoió a 
Tarquino el Anciano, y fué estimado del pue
blo, al cual dividió en tribus y á los ciuda
danos en seis clases y éstas en centurias. 

Estableció el censo de población. 
Créese que fué el primero que mando batir 

moneda romana. 
Sesostris o Ramses Ses^s t r í s , cuyas n u 

merosas conquistas y proezas le hicieron uno 
• de los principales reyes, ó quizas el más he-
róico del Egipto. Murió á los 33 años, ó 50 
según otros, de reinado. 

Se le atribuye el pensamiento de un canal 
que uniera al mar Rojo con el Mediterráneo, 
hecho consumado hoy por el istmo de Suez. 

Sestercio. Moneda romana de plata, equi
valente á 2 1[2 ases Su valor era variable. E l 
sestercio es distinto del Sertertium; este no 
era una moneda real: su valor nominal era de 
1,000 sestercios, unos 800 reales en total. 

Ss t iemlí re . Noveno mes del año solar. 
Los egipcios le llamaban Paophi, y los gr ie
gos Boedromion, nombres alegóricos que sig
nificaban él equinoccio que se verifica en es
te mes,Rómulo le di ó el nombre de Septiem
bre cuando le señaló por el sétimo mes en 
el calendsrio romano, quitándole el lugar que 
ántes tenia en el de los egipcios y de los ate
nienses, pues en aquel era el segundo y en 
este el tercero, Saoesivameníe se llamó T i 
berio, Cermánico y Antonino en honor de los 
emperadores de estos nombres; también tuvo 
el de Hércules por adular á Conmodo, que 
gustaba de tomar el nombre y los adornos de 
aquel semidiós, y últimamente se le llamó 
Tácito en el imperio de éste. 

Los egipcios celebraban en él lá preñez de 
Isis, haciendo alusión á los granos que se 
acababan de sembrar. En Roma estaba con
sagrado á Vulcano, dios de los herreros, á 
quien los labradores deben los instruinsntos 
con que cultivan la tierra; en él se hacia la 
ceremonia dol clavo sagrado que el gran sa
cerdote fijaba en el templo de Minerva en el 
Capitolio, Roma cristiana renueva esta mis
ma ceremonia siempre que el Papa hace la 
abertura del año santo ó de un jubileo. Este 
uso es sumamente antiguo: Plinio refiere que 
los romanos le recibieron de los volsinienseg, 
primeros habitantes de Itálica, quienes todos 
los años fijaban un clavo en el templo de la 
diosa Nortia, sin duda para señalar el n ú m e -
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ro de años; pues muchas naciones colocan en 
el equinoccio de otoño la creación del u n i 
verso, y de aquí es muy regular que naciese 
la costumbre que babia en Éoma de celebrar 
el 25 de este mes la fiesta de Véaus engen-
dradora, que fué el símbolo de la potencia 
que crea. 

Los griegos celebraban todos los años en 
el equinoccio de otoño los pequeños misterios 
de Blensio y cada cinco los grandes misterios 
de la misma, donde se instruía á los hombres 
en que toda la fólicidad de la vida presenta 
está fundada en la agricultura, y al mismo 
tiempo se les hablaba de la unidad de Dios 
y de la inmortalidad del alma. 

Severi*í«j. Papa 72: sucedió en 638 á Ho
norio I . Le sucedió en 21 de agosto de 639 
Juan I V . Era romano; más elementa que se
vero, murió de pena del sacrilego robo que 
los exarcos hicieron en el sagrado tesoro del 
templo Lateranense. 

Sevilla (PROVINCIA BE). Una de las en que 
se divide el territorio llamado Andalucía, 
queconfina al K . coa la de Badajoz, al S. con 
la de Cádiz, a lE , con la de Córdoba, al S-E. 
con la de Málaga, y al O. con la de Suelva. 
Comprende 442 leguas cuadradas de superfi
cie, con 463.486 habitantes. Es provincia de 
primera clase, que paga sobra 28 millones de 
reales de Contribución territorial, industrial 
y de comercio, y diez millones lo ménos da 
contribuciones indirectas. Su riqueza impo
nible se ele-va á 133 millones de reaiet!. Está 
situada entre los 36° 9' 32" v380 5' y 2T' la
t i tud y entre 0o 58: 12f' y 2° 37' 15r£ de lon
gitud occidental del meridiano de Madrid, y 
toda la provincia se haya comprendida en la 
gran cuenca del Guadalquivir. 

Las poblaciones más importantes dé la pro
vincia son las siguientes: 

Sevilla, ciudad metropolitana, capital de 
dicha provincia, de capitanía general y A u 
diencia territorial, á la izquierda del G-ua-
dalquivir, con calles por lo común angostas 
y torcidas, muralla de legua y media de cir
cuito, y 167 torreones muy antiguos. Hay 
multi tud de edificios grandiosos, entre ellos 
la soberbia ó inmensa catedral con su torre 
de la Giralda, la más alta da España; el sun
tuoso alcázar; la primorosa casa consistorial, 
el palacio arzobispal, la gran fábrica de taba
cos, la lonja de Mercaderes, el palacio del du
que de Medinaceli, la maestranza, el acue
ducto de los Caños de Carmona, ía casa de 
Módena, etc. Hay numerosos é importantes 
establecimientos de beneficencia ó instruc
ción pública; las casas en general gozan de 
bellos patios, fuentes y pisos bajos deliciosí
simos en verano, y entra los paseos interio
res y esteriores descuellan la Alameda, el de 
1% piaaa del Duque, el Salón» B^Haflor y las 

Delicias de Arjona. La población está rodea
da de muchas huertas, quintas y sitios de re
creo llenos da naranjales, y un poco más l é -
jos la circundan inmensos olivares, cuyo f ru 
to es de tanto valor y estima. E l rio es nave
gable basta la torre de Oro, junte á la ciudad 
y por él mantiene comunicación diaria con el 
puerto de Cádiz, mediante los vapores de la 
compañía. Hay comercio muy activo da f r u 
tos nacionales y esteaujeros y fábricas de 
fundición da ariillería, salitre, paños, loza, 
tabacos, tejidos de seda y numerosísimos 
talleres de diferentes artas y oficios.—Alca
lá da Guadaira ó de los Panaderos, villa á 
orillas del Guadaira, con buen caserío, dos 
parroquias, dos hospitales, un antiguo Cas
ti l lo muy notable, una famosa mina da agua, 
molinos aceiteros, fábricas de jabón, alfare
rías, y término delicioso en que se cria nu
meroso ganado vacuno y lanar, y hay abun
dancia da toda clase de producciones, sobre
saliendo la aceituna gordal, que se dice ser 
la más gruesa de Europa.—Utrera, villa ca
beza de partido jud ic ia l , en vasto y risueño 
valla, con dos parroquias, una da ellas her
mosa; establecimientos de beneficencia , fá
bricas de jabón , curtidos , loza , cera y otros 
artículos, y término poblado de grandes o l i 
vares, viñas y frutales, habiendo en él salinas 
copiosas y numeroso ganado de todas espe-; 
cíes.—Osuna, villa cabeza de partido j u d i 
cial, al pié de un alto cerro, con hermosa 
colegiata, establecimientos de beneficencia, 
fabricación da esparto, y término feraz en 
que se cogen granos , vino y acaita, y hay 
gr mdes dehesas que mantienen mucho ga
nado caballar y vacuno.—Carmona, ciudad 
cabeza da partido judic ia l , en medio,de fér
t i l vega, coa buen caserío , establecimientos 
de beneficencia, siete paíroquias, agradables 
paseos, fábricas de paños , curtidos, jabón y 
aguardiente, y término fértilísimo ea caréa
les, aceita y otros artículos , aiímentándoso 
en él mucho ganado.—La Campana, villa en 
dilatada campiña, con fábricas ds tejidos de 
lienzo, mucho ganado lanar y vacuno , mol i 
nos aceiteros, y cuantiosa cosecha de aceite 
y cereales.—Cazalla de la Sierra, villa ca
beza de partido judicial , en la cresta de 
Sierra Morena, con calles regulares, hos
pital , grandiosa fábrica de hierro titulada 
del Pedroso, molinos aceitaros, tenerías, 
y término montuoso en. que hay minas da 
metales preciosos, canteras de bellos már
moles, madera de construcción, mucho ga
nado y copiosa cosecha da vino y aceite. 
—Constantina, vil la en las laderas de un 
valle, con buenas calles y casas, estable
cimientos de beneficencia, molinos aceitaros, 
centenas de lagares, fábricas de curtidos, j a 
bón y aguardiente, y territorio quebrado de 



que se saca madera de construcoion y consi
derable cantidad de vino, aceite y cereales. 
—-Bcija, ciudad cabeza de partido judicial , á 
la izquierda del Genil, con buen caserío, 
magníficos palacios, preciosas plazas, esta
blecimientos de beneficencia, seis parroquias, 
encantadores paseos, fábricas de paños, tela
res de seda é hilo , abundancia de escolante 
ganado de todas clases, y término llano que 
tiene más de 200 cortijos é inmensos oliva
res, recolectándose cosechas estraordinarias 
de cereales y casi un millón de arrobas de 
aceite, que se elabora en centenares de mo
lino^.—Estepa, vi l la cabeza de partido j u d i 
cial, en la falda de un cerro , con calles c ó 
modas, establecimientos de beneficencia, dos 
parroquias, molinos aceiteros, j término 
abundante en granos y aceite, hallándose 
canteras de jaspe.—Fuentes de Andalucía, 
villa con buena casa capitular, molinos acei
teros, y término productivo de cereales y 
aceite.—Marchena, villa cabeza de partido 
judicial, con establecimientos de beneficen
cia, baños medicinales, fábrica de lienzos or
dinarios, telares de mantas bastas, alfarerías, 
molinos aceiteros, y suelo que da cereales, 
vino y aceite.—Morón, vil la cabeza de par t i 
do judicial , á la derecha del rio Gruadaira, 
con establecimientos de beneficencia, her
mosa parroquia, molinos aceiteros, alfare
rías, fábrica de j a b ó n , y término dilatado en 
que hay muchos caseríos, aguas medicina
les, canteras de hermoso mármol , y abun
dante ganado , cosechándose mucho aceite 
y Cereales.—El Arahal, villa sobre una col i 
na, con hospital, fábricas de jabón, alfarerías, 
molinos aceiteros, ganado vacuno y lanar, y 
cosecha de cereales, aceite y vino.—Lora del 
Rio, vi l la cabeza de partido jud i c i a l , con es
tablecimiento de beneficencia, molinos acei
teros, fábricas de lienzos y telas bastas de 
lana, considerable ganado vacuno, lanar y de 
cerda, y cosecha de cereales, aceite, naranjas 
y otras frutas.—Lebrija, vil la en deliciosísi
ma campiña , con buen caserío, hospital, 
hermosa parroquia, fábricas de gerga, loza y 
jabón, molinos aceiteros, ganados da todas 
clases, y término en que hay una.inmensa 
saarisma, y se cosechan cereales, aceite y 
"fino. Paitria del insigne gramático Antonio 
deNebrija.—San Lúcar la Mayor, ciudad ca
beza de partido judic ia l , en hermoso valle, 
con buenas casas y calles, establecimientos 
de beneficencia, tres parroquias, bonitos pa
seos, molinos aceiteros, fábrica de jabón y 
otros artefactos, mucho ganado de todas cla
ses, y término fértilísimo en aceite y otras 
producciones agrícolas.—Mairena del Alcor, 
•^illa con molinos aceiteros, cosecha de gra
nos y aceite, celebrándose en ella por abril 

famosa feria á que qonourfen traficantes 
TOMO m . 

de toda España á proveerse especialmente 
de ganado de cerda, caballar y vacuno, y de 
utensilios de labor.—Coronil, villa con bue
nas casas y calles', suntuoso edificio munic i 
pal, establecimientos de beneficencia, nota
ble parroquia , molinos aceiteros , telares de 
lienzos, y territorio de mucho aceite y otros 
frutos.—Cantillana, vi l la á la derecha del 
Guadalquivir, con hospital, molinos aceite
ros, alfarerías, fábricas de jabón y aguar
diente; término en que hay una preciosa 
cantera, y que da mucho aceite y otros f ru
tos.—Gruadalcanal, vi l la en terreno escabro
so, con hospital, tres parroquias, molinos 
aceiteros, fábricas de jabón , aguardiente y 
curtidos, y término en que hay caseríos, co
giéndose en él aceite y granos. 

Sevilla (ARZOBISPADO DB) . Tiene por su
fragáneas las sillas episcopales de Cádiz, Ba
dajoz, Córdoba y Canarias, según el Concor
dato de 1851. Comprende 245 parroquias or
dinarias y 15 exentas, enclavadas en 195 pue
blos ¡de las provincias de Sevilla, Huelva, 
Cádiz y Córdoba. Tiene la diócesi 168.672 
vecinos y 674.682 almas, y cuenta 130 leguas 
de circuito de las de 20 al grado. 

E l clero catedral lo componen un arzobis
po/ regularmente Cardenal de la S. Y R. , 
siete dignidades, 21 canónigos y 22 benefi
ciados. 

Sevilla (CRUZ DE DISTINCIÓN DE). Conce
dida por B amando V i l en 17 de marzo de 
1815, en memoria de la conquista de Sevilla 
el 29 de agosto de 1812. Los oficiales de to
das clases la usan de oro con esmalte, y la 
tropa de metal del mismo color. Esta cruz es 
en forma de dos madejas que denotan las ar
mas de Sevilla; teniendo en sus brazos hor i 
zontales el mote «No-do» en letras de oro: 
en la parte superior de los brazos verticales 
corona de laurel, y entre ellos llamas de co
lor rojo. En el reverso un círculo en campo 
verde con el letrero «27 de agosto de 1812.> 
Otro á su alrededor con el de: «El rey á los 
raconquistadoras de Sevilla.» Cinta de los 
colores rojo, negro y azul por iguales partes, 
ocupando el centro el rojo. 

Sevillano de Córdoba (ALFONSO). Espa
ñol y doctor en artes y en medicina. Escri
bió : «Fábulas astronómicas atque i n easdem 
demostrationum theoremata;» cuya obra de
dicó á la reina católica doña Isabtl. Parece 
que esta obra se imprimió en Venecia en 
unión de las «Tablas Alfonsinas.» 

Sexagesimal (del lat . sexaginta, sesenta, 
sexagesimus). 

Mumeral ordinal que indica el lugar que 
sigue al 59.°—División de la circunferencia 
en 360 grados, cada grado en 60 minutos, j 
cada minuto en 60 segundos. 

Sextante (dellat sextansj la s«sfe parte), 
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" La sista parte del eífeaÍQ.>—Instíumeato 
Compuesto de un arco de ÍÍO**, 6 sea la sesta 
parte de la circunferencia, con anteojos» Si?" 
ve para tomar las alturas de los astros. 

Sexto Empí r ieo . Filósofo griego. Sexto 
Empírico se dedicó especialmente á dis t in
guir entre lo trascendental y lo fenomenal, ó 
sea entre la realidad de la cosa en sí misma, 
y su apariencia con respecto á nosotros. No 
niega los fenómenos, conviene en que tene
mos ciertas apariencias, paro sostiene que 
ellas no pueden conducirnos al conocimiento 
de la cosa en sí misma. Así es que admite la 
posibilidad de las ciencias esperimentales, 
Con tal que se ciñan al órden puramente fe
nomenal, y prescindan del trascendental. 

La raíz del escepticismo de Sexto E m p í r i 
co es su ideología sensualista. 

Shakspeare (GUILLERMO) . Célebre poeta 
dramático inglés: nació en Stratford en 1563, 
y murió en 1615; sus padres le dedicaron al 
comercio de lanas, que abandonó después de 
haberse arruinado por asociarse á una com
pañía de cómicos, de la que formó parte du 
rante a lgún tiempo sin salir de la oscuridad. 
En seguida se dedicó á escribir para el tea
tro, y su primera composición dramática re
veló ya las dotes que le dist inguían. La r e i 
na Isabel le colmó de beneficies, y todas las 
personas notables le animaron con su pro
tección y amistad. Representaba en sus mis
mas obras; y habiendo adquirido la propie
dad del teatro llamado JSl Globo, reunió u u 
caudal Iregular, retirándose algunos años 
ántes de su muerte á su país natal. Si se es-
ceptúan algunas vulgaridades propias da la 
época, y alguna que otra escena t r iv ia l , todo 
lo que ha salido de la pluma de este emi
nente escritor es considerado como objeto de 
estudio por los inteligentes. Su genio, lleno 
de originalidad, despreciaba la servil imi ta 
ción de autores estranjerós; y los cuadros 
que tan al vivo trazó, constituian una fiel 
pintura de las costumbres de la sociedad i n 
glesa. Escribió 31 obras dramáticas, que se 
imprimieron casi todas después de su muer
te. Las más notables son: «Romeo y Jul ie
ta .— E l rey Leal .—Jul io C é s a r . E n r i 
que IV.—Mache th.—Hamlet,—Otelo.—Ri
cardo I I I .—Las mujeres de Windsor,—El 
mercader_de Venecia.—La tempestad,» 

Shelomó Abosi-SEarsa!. Judío español, 
médico y astrólogo famoso, sobre quien re
cae la inscripción hebrea que se halla en la 
puerta que llaman de la Campanilla, de la 
santa patriarcal iglesia de Sevilla. 

Shsridaa (RICARDO), Distinguido poeta 
dramático y uao de los más célebres oradores 
de Inglaterra. Nació en Dublin en 4 de no-
Tiembre de 1751 y murió en ju l io de 1816. 

Shüling 6 ShelUng. Moneda de plata in** 

i gleíBa, eqtiiiralímte á pooo más tb una peseta 

Si , Nota mueioal que hace el sétimo gfa-
do dé l a escala en el modo mayor, y el según* 
do en el modo menor. 

Sianita. Tiene la misma apariencia del 
granjto. Difiere de este en que e1 anfibol 
reemplaza á la mica. Tenemos sienitasen las 
inmediaciones de la Carolina, en el término 
de Majadas (Estremadura), y en otros varios 
puntos. Es empleada para los mismos usos 
que el granito. En Roma se construye mucho 
con esta roca. Con el granito y la sienita se 
construyeron los obeliscos egipcios más, no
tables. 

Sibarls. Antigua y populosísima ciudad, 
un diade laptalia meridional, sobre el golfo 
de Tárente . 

Las blandas y afeminadas costumbres de 
los sibaritas dieron lugar al proverbio es un 
sibarita, para espresar un hombre débil, v i 
cioso y entregado á los deleites sensuales. 

Fundada Sibaris por pueblos procedentes 
de la Locrida, ensanchada por una colonia 
de acheos, l legó al más alto grado de podar 
y magnificencia. Empero la molicie y la 
afeminación á que se entregaron sus opulen
tos habitantes, les arrebató luego toda su 
importancia y prepotencia. 

Abrazaron con ardor los sibaritas las no
velas de la Jonia, y sobre ellas compusieron 
muchas otras llenas de obsicenidades, á las 
Cuales se las denominó «Fábulas sibaiíticas,» 

Los crotonienses, capitaneados por Milon, 
se apoderaron de Sibaris unos quinientos 
años ántes de Jesucristo. Los atenienses, y 
sucesivamente los romanos, se enseñorearon 
también de ella, habiendo sido cinco veces 
destruida y reedificada. En el dia es nn pa-

.queño pueblo llamado «Torre Brodo'gneto.» 
Siberia. Siberia, situada al estremo Norte 

del Asia, confina al N . con el mar Glacial, 
al E . con el Pacífico, al S. con la Tartaria, y 
al O. con Europa. 

Comprende 430.000 leg. cuadradas, y sue
le dividirse en tres partes: el Daghestan, la 
Siberia Oriental y la Occidental. 

Los rios más notables son el ü r a l , el Obi, 
el Jenisea y el Lena.—Los lagos, el mar 
Caspio, eiBaital j otros menores.—Los mon
tes son los ricos Urales, los de Al ta i , Kamt-
chatka, y los del Cáucaso al S. 

La población de Siberia no pasa de 6.000.000 
sujetos al mismo gobierno que los rusos, de 
cuyo imperio no es más que una provincia la 
Siberia. La lengua oficial es la rusa, y el 
Cristianismo está bastante estendido.^ 

L a principal industria de la Siberia con
siste en oro, plata, hierro y cobre, que pro
ducen en abundancia sus minas; maderas J 

• pieles. 
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habiíantes.—-Erivan, capital de la Amen ia 
rusa*—Bakú, plaza sobre el Caspio.—ítars, 
plaza fuerte.—Irkutsk, en la Siberia Oriental. 
—Okhort.-^-Petropauloski, capital del Kamt-
qhatka. 

Sibila. Nombre que se dió á la profetisa 
de Delfos, que vivia mucbo tiempo ántes del 
Eíitio de Troja: la más célebre es la de 
Cumas. 

Sicilia. (Véase ITALIA). 
Sicono. Agregado de frutitos proceden

tes de flores femeninas colocadas en la super
ficie interior del receptáculo^ como el higo, 
que algunos cuentan entre las bajas por su 
Carácter jugoso. 

Sidra. La sidra ea una bebida que en 
CÜertos países reemplaza al vino, j que se 
prepara haciendo fermentar zumo de man
zanas. La palabra sidra viene de la voz l a t i 
na sicera, de que se servían los romanos pa
ra desig-nar todos los licores fermentados.que 
no entraban precisamente en la categoría de 
los vinos. Tonas las variedades de manzanas 
vienen á formar parte de las tres clases s i
guientes : 

L* Manzanas dulces. 
1.a Manzanas amargas. 
S." Manzanas ácidas. 
Las mejores para sidra, que son las com

prendidas en la segunda claae, dan un zumo 
más denso, más rico en azúcar, que se c lar i 
fica mejor j se conserva más tiempo. 

A estas sig-uen las manzanas dulces, cu j o 
zumo es más difícil clarificar; las peores, en 
fin, son las ácidas. 

Siervos. Uu ukase leido el 17 de marzo 
de 1861 en todas las iglesias de fíoma, ha pro
clamado la libertad de todos los siervos, que 
asciende al número de 30 millones. 

Siete (del lat. saptem, siete, en g-r. epta) 
La reunión de seiis mas uno.—La cifra 

con que se representa este número, que esT. 
Siete de julio (MEDALLA DE DISTINCIÓN 

DEL).—Condecoración cívica concedida por 
las Cortes en 27 de diciembre de 1822 á los 
milicianos nacionales, tropas j paisanos que 
«ala mañana j tarde del l de ju l io del rais-
mo año contribujeron á rechazar con las ar
mas en la mano á las tropas de la Guardia 
real, que se pronunciaron contra la Consti
tución del Estado, proclamando al r e j abso
luto. La medalla es de oro, j en su anverso 
se ve una rama de laurel j una palma cogida 
con una cinta azul por los troncos j forman
do corona: en el centro un libro de plata 
abierto, sostenido por dos espadas cruzadas 
azules con guarnición de oro, con esta hAcia 
?^j0 J las puntas hácia arriba. En la primera 
hoja del l ibro, dice: «Constitución política 
üe U monarquías y en la otra; «Sspafiol»? 

ppomülgaáa ©a Gááis, afió áé ea el 
reVarsoj sobre ei libro, en campo azul: «Ac
ción memorable del 7 de ju l io de 1822.» C in 
ta morada con dos listas amarilla j encarna
da á los cantos. 

Siete de octubre (CRÜZ DEL). Medallada 
distinción creada por el regente Espartero 
en 17 de octubre de 1841 para premiar á las 
tropas de la guarnición da Madrid, Milicia 
nacional j demás individuos que en la noche 
del 7 al 8 de octubre del mismo año, acudie
ron con las armas en la mano á sofocar el 
alzamiento de algunas tropas que acometie
ron el real palacio con ánimo de apoderarse 
de la reina j quitar la regencia al general 
regente. Es ovalada j de oro: en su centro, 
en fondo azul, un libro abierto en el que se 
lee en letras de orq: «Constitución de 1837;> 
j en orla blanca: «Dar la sangre por la IHJ j 
el trono.» Alrededor una poltna j un laurel 
esmaltados de verde, y por detras se cruzan 
cuatro alabardas de oro, cujas cuchillas j 
estremos se ven por la parte superior, j ' los 
cabos por la inferior. S brH la medalla coro
na de oro: el centro del reverso sobre cam
po azul tieno la inscripción: «Noche del 7 de 
octubre de 1841.» Cinta encarnada con dos 
listas blancas en sus estremos. 

Sieyes (MANUKL JÓSE). Nació en Frpjus 
el 3 oe majo do 1748 j murió en París en. 
1836. Fué uno de los eclesiásticos que abra
zaron con más aruop las ideas de la revolu
ción de 1792 contnbujendo poderosamente á 
su desarrollo Fué el presidente de la Con
vención é individuo del comité de Salud p ú 
blica, j uno d~ losj^fesdel ^sxtiáu moderado, 

Sig'erico. R e j de España: entró á reinar 
en 417; sucedió á Ataúlfo j fué sucedido por 
Walia en 416 Fué electo por los godos coa 
fin de continuar la guerra; pero viéndole i n 
clinado á la paz con los romanos, hicieron 
Con él lo mismo que con Ataúlfo. 

Signo. Signo es un objeto que nos da el 
conocimiento de otro por la relación que t i e 
ne con él. Así el humo lo es del fuego, el ge
mido del dolor, la palabra de la idea. 

Este conocimiento no debe ser la produc
ción de una idea nueva; basta que sea un re 
cuerdo. Y si bien se reflexiona al tratar de 
ideas simples, no puede ser más que un re
cuerdo; porque si ántes no conocemo'S la cosa 
significada, mal podemos entender el signo. 
En las ideas de objetos compuestos como por 
ejemplo, en la de un edificio, el sigmo com
puesto, que es el conjunto de las palabras con 
que se le explica, produce una idea nueva, 
pero lo hace con la reunión de las giimples, 
recordadas j combinadas de la manera con
veniente. 

Si la relación del signo (}on la cosa signifi-» 
cada es natural; el signo ge llama ^ u r a l | 
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tal es la del humo oon el fuego. Si la relación 
es arbitraria, el signo es arbitrario 6 conven
cional; tales son las insignias de muchas dig
nidades, los colores de las banderas, y otras 
cosas semejantes; pues que sólo significan, 
porque en ell® han convenido los hombres • 

Natural é ®©svencional, la relación entre 
el signo y lo significado se necesita siempre; 
porque es claro que sin esta relación no hay 
motivo por que un objeto nos lleve al cono
cimiento de otro. 

Sigüenza (OBISPADO DE). Sufragáneo de 
Toledo, según el Concordato de 1851. Com
prende 466 pueblos con 474 parroquias or
dinarias y cinco exentas, 37.518 vecinos, 
153.023 almas y un circuito de 93 leguas de 
las de 20 al grado. E l clero catedral lo com
ponen unobispo, cinco dignidades, 11 canó
nigos y 12 beneficiados. 

Es tá enclavada esta diócesi en las provin
cias de Soria, Zaragoza, Cuadalajara y Se-
govia. 

S igüenza : (FR. JOSÍ DE). Nació el año 
1545, de padres nobles y honrados, en la ciu
dad del mismo nombre. Fueron tan rápidos 
sus progresos en el estudio, que á los 12 
años poseia ya Conocimientos nada vulgares 
de gramática y retórica. En esa tierna edad 
abandonó un dia la casa de sus padres y to
mo á pié el camino de Segovia, donde tenia 
en el convento del Parral, de la órden de San 
Jerónimo, un tio religioso, á quien manifes
tó el deseo de consagrarse á la vida contem
plativa del claustro. Admirado aquél de su 
entereza y resolución no quiso disuadirle de 
su propósito; pero en atención á sus pocos 
años consiguió que regresara al seno de su 
familia, aplazando para más adelante tan 
piadoso intento. Prosigaió, pues, sus estu
dios en la ciudad de Sigüenza, distrayéndole 
a lgún tanto de ellos la poesía y la música, á 
que era ínuy aficionado. En 1565 se alistó 
en las banderas de los muchos españoles que 
quisieron i r á pelear contra el turco, para de
fender á Malta, que asediaban estrechamente 
300 velas con numeroso ejército detierra; pero 
Sigüenza llegó tarde á Valencia: los navios 
de España hablan tomado la vuelta de Italia 
con el fin de reunir al cuerpo de la armada 
las galeras de Ñápales y Sicilia, y marchar 
todos juntos al socorro. Esto y una grave 
enfermedad que padeció volvieron á desper
tar en él los propósitos que habia tenido 
desde niño. 

Silencio. La órden militar de caballeros 
de Cipre, ó del Silencio, denominada también 
dé la Espada, fué creada por G-uido de L u -
siñan, rey de Cipre, en 1192, bajo la regla 
de San Basilio, para defender la isla de los 
moros. Su divisa fué una espada con una S. 
enlazada ©n ella y el lema; «frofide servan-

da,> pendiente de un collar compuesto de ro
sas y de S. S., que querían decir «Secretum 
Societatis .» 

Sil®»©. F a é criado Baeo por Sileno, hijo 
de Mercurio y de la Tierra, aunque otros d i 
cen que del dios Pan y de una ninfa. Este 
anciano, hombre de humor, alegre y de algo 
estraña figura, instruyó á Baco en su infan
cia, acompañándole en todos sus viajes y 
conquistas. Como siempre estaba embriaga
do, tiene por cabalgadura un asno, sobre el 
cual se sostiene con suma dificultad. La copa 
que lleva en la mano se llena siempre en el 
momento que se vacía, 

S iñca to de alumina. Este mineral v i 
drioso, algo más duro que el cuarzo, de 2,67 
á 2,73 de densidad, cristalizada en prismas 
derivados del romboedro. Se funde al soplete 
en un vidrio ampuloso. Contiene por lo co
mún materias estfañas. E l óxido de cromo, 
por ejemplo, da el rico color verde á las es
meraldas propiamente dichas. Las esmeral
das azuladas so llaman aguas marinas; las de 
color pálido amarillento, berilos. Las mejo
res esmeraldas proceden del Perú; las aguas 
marinas, del Brasil; los berilos, délas Indias 
Orientales. En las inmediaciones de Ponte
vedra se hallan berilos en prismas muy 
grandes. Se citan esmeraldas de un tamaño 
estraordinario. En el Museo de historia natu
ral de Madrid hay un grupo de esmeraldas 
magníficas. Las esmeraldas están en moda 
actualmente, con especialidad en Rusia, I n 
glaterra y Francia. Su valor es de más del 
triple del que tenian hace pocos años. Se 
pagan las esmeraldas pequeñas, siendo de 
buen color, de 120 á 300 rs. el quilate; las 
grandes, de 600 á 1.000 rs. En el comercio 
de España habia esmeraldas en abundancia, 
que naturalmente han pasado en su major 
parte al estranjero. E l agua marina tiene á 
corta diferencia el precio del topacio. 

Silicato de alumina y de hierro. Es el 
granate más pesado: su color, rojo. E l de un 
color rojo de fuego se llama piropo ó car
bunclo; el morado, granate sirio; el anaran
jado, granate oriental; el vinoso, granate de 
Bohemia; el pardo, jacinto. Los granates se 
los emplea en la joyería. A ú n están en mo
da, si bien á precios bajos. Entre los gran
des y hermosos los hay de 4.000 rs. pieza. 

Silicatos. Los silicatos son las combina
ciones que la sílice forma con las bases; de 
ellos se encuentra un gran número entre los 
minerales constitutivos de la corteza terres
tre. Ora son atacables, ora inatacables por 
los ácidos, salvo por el ácido idrofluórico 
que siempre los descompone. En todos lo 
casos, fundiéndolos con el doble ó con el t r i 
r í e de su peso de potasa, caústica, y áun mu • 
Qhas ye<5es de carbonato de potasa, se obtien 
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on silicato básico, que se descompone por los 
ácidos con precipitación de sílice gelatinosa. 
Los silicatos son fusibles 6 infusibles y pue
de sentarse, como regla general, que los 
múltiples son más fusibles que los simples. 
El estudio de la fusibilidad de los silicatos 
es una cuestión muy importante para las 
fábricas de alfarería, de vidrios y para la 
metalurgia, en las cuales permite separar las 
materias terrosas d gangas que acompañan 
los metales de sus minerales, l iquidándolas 
por la adición de fundentes propios al 
efecto. 

Silics. La sílice 6 ácido silícico se com
pone de: 

Silicio 0.4804( « - n s 
Ox ígeno . . 0.51961 & í U 

E t á muy abundantemente repartida en la 
naturaleza, bien en el estado de pureza casi 
perfecta, en cuyo caso constituya la especie 
cuarzo, Ijien en el estado de combinación con 
las bases 6 silicatos que con los cálcareos 
forman todas las grandes masas de la corte
za terrestre. La sílice sola es absolutamente 
infusible en nuestros tornos y en el estado 
de cuarzo, 6 después de la calcinación, y áun 
después de una fuerte desecación, es de to
do punto infusible en el agua y en los ácidos 
salvo el idrofluórico; pero en el estado ge
latinoso , y sobre todo en el estado naciente 
se disuelve con frecuencia en gran cantidad. 

La síl ice, en cualquier estado que se en
cuentra , se combina fácilmente , por la via 
seca, con las bases; esta propiedad permite 
procurarse sin gran trabajo sílice pura y 
gelatinosa, á cuyo efecto basta tomar arena 
de r io , lavada con ácidos, fundirla con la 
mitad de su peso, de carbonato de potasa 6 
de sosa, volver á tratar el residuo por un 
ácido añadido , én cantidad suficiente para 
saturar el á lca l i , evaporar en seco para ha
cer la sílice insoluble y volver á tratarla ter
cera vez, por un ácido débi l , para quitar la 
alúmina, etc.; en seguida se hecha en un fil
tro y se lava con cuidado. La sílice así obte
nida es sohvble en la potasa cáus t ica , áun 
después de haber sido calcinada. 

Silícidos. Todos los silícidos dan fluoru
ro de silicio (6 ácido fluo-silícico, esto es, un 
gas sin color, de olor corrosivo, bastante pa-
recidoal delgas clorhídrico) cuando después 
de haberles mezclado con fluoruro de calcio,, 
son calentados en un tubo de plomo con áci
do sulfúrico. Es la familia más numerosa en 
especies. 

Silicio. Se obtiene reduciendo á un calor 
lento, la sílice por el potasio 6 él sodio, p i ro 
p.0 tiene niagws empleo ©a las artes. 

l i l i * i i j l f . l t ó i p i - f i l i l í I i f l u í . . ü 

•774; sucedió á Aurelio y fué sucedido por 
Mauregato en 783. Reinó por casamiento con 
una hermana de Aurelio; y sólo tomó el bas
tea contra Gralicia, á la que sujetó, dejando 
el cetro á Alfonso, sobrino dé la reina. Mas si 
él no tuvo sienes para la corona, tampoco 
éste tuvo brazo para empuñar el cetro por 
ahora. 

Silogismo. Silogismo es la argumenta
ción en que se comparan dos estremos con 
un tercero, para descubir la relación que t i e 
nen entre sí. 

Toda v i r tud es laudable; 
La prudencia es vi r tud; 
Luego la prudencia es laudable. 
Los dos estremos, prudencia y laudable, se 

comparan con el tercero, virtud; y de aquí se 
deduce que el atributo, laudable, conviene á 
la prudencia. 

Los estremos comparados se llaman t é r m i 
nos : mayor, el más general; y menor, el otro. 
E l punto de comparación se denomina medio 
término. En el ejemplo citado, prudencia es , 
el menor, laudable el mayor, v i r tud el medio. 

La premisa en que se kalla el término ma
yor, se llama mayor, y la «tra menor. Es más 
frecuente el que la mayor sea la prmera del 
silogismo; pero aunque muden de lugar no 
varia su naturaleza. 

Los silogismos se dividen en simples y 
compuestos. Los simples constan de solas 
proposiciones simples como el que se ha vis 
to más arriba; los compuestos encierran a l 
guna proposición compuesta. 

Según el lugar que ocupa el medio te rmi 
no, se dividen los silogismos en cuatro cla
ses, llamadas figuras. 

En la primera, el medio término es sujeto 
en la mayor y predicado en la menor. En la 
segunda, es predicado en ambas. En la ter
cera, es sujeto en ambas. En la cuarta, es 
predicado en la mayor y sujeto en la menor. 

Para fijarlas en la memoria, se solia em
plear en las escuelas la fórmula siguiente, ú 
otra semejante: prima : sub prse; secunda: 
prse pras; tertia: sub sub; quarta : prae sub. 

La combinación de las proposiciones, aten
diendo á que sean universales ó particulares, 
afirmativas ó negativas, se llama modo del 
silogismo. 

Los modos se dividen en directos é i n d i 
rectos : en los directos, el término mayor es 
predicado de la conclusión; en los indirectos, 
es sujeto. 

Representando la cantidad y la calidad de 
las proposiciones, por A , E, I , O, y combi
nándolas de tres en tres, se halla que pueden 
formarse 64 combinaciones; pero sólo resul
tan 19 legít imas, que en las escuelas solian 
espresars® per los famosos versos; 



SEL1 — 
Celantes, Dabitis, Fapesmo, Fr i sesmorm. 
Cesare, Camestres, Festino, Baroco, Darapti, 
Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferisofl. 

Las Tócales, espresan las proposiciones. 
Silva (FRANCISCO). Botánico colector de 

la compañía de las Indias Orientales, oriundo 
dó Portugal, que á principios del actual siglo 
recorrió las montañas y valles de Silhet, en
tre los rios Arram y Surmah. 

Silva Mans<s (ANTONIO LUIS PATRICIO). 
Mélico de origen portugués, que colectó en 
Bio-Janeiro muchas plantas, remitiendo al
gunas á varios botánicos de Europa. Algrun 
escrito suyo se publicó en la «R-ivista méd i 
ca flaminense,» y hay una «Emuneracao das 
substancias brazüeiras que podem promover 
á catarce,» publicada por él mismo en Bio-
Janeiro en el año 1836. 

Silvela (D.¡FRANCISCO AGUSTÍN). Nació en 
Yalladolid en 1803. Siguió á su padre, D . Ma
nuel, en la emigración , y á la vez que con él 
estudió el derecho español, cursó el francés, 
recibiéndose de licenciado en la Sorbona.Es
cribió una obra notable sobre la pena de muer
te y regresando á España al establecerse el go
bierno representativo, se consagró al triunfo 
de la causa liberal. Fué jefe político en c in 
co provincias, luchó con la facción, organizó 
la administración, fué jefe d@ negociado de 
instrucción pública, vicepresidente del Con
greso, tres veces nombrado ministro sin qua 
ninguna aceptase el cargo, intendente de pa 
lacio, magistrado de Audiencia y Maños mi
nistro y presidente de sala del Tribunal Su
premo de Justicia. En las siete veces que fué 
diputado y en sus últimos años como sena
dor, sostuvo siempre ideas liberales, se opu
so a la ley de dotación del culto y clero, op i 
nado «̂ n voto particular para la enagenacion 
de los bienes, y presentó un projecto de ley 
de enjuiciamiento del Senado como Tribus-
nal de Justicia. Escribió unos estudios prác
ticos de adjiinistracion muy apreciados, y 
murió á los 54 años de edad en Madrid, de
jando fama de político liberal, de juriscon
sulto recto y escritor de eseelentes condicio
nes literarias. 

Silvela (D. MANUEL). Nació en Vallado-
l i d en,31 de octubre de 1781, recibió la p r i 
mera enseñanza en Anta y los estudios ma
yores en Vallado'id, concluyendo su carrera 
de abogado en 1806. En 1809, cediendo al 
ruego de un amigo, aceptó el cargo da a l 
calde de casa y corte á los 27 años. Fué tan 
humani aria su conducta, fueron tantas las 
víctimas que arrancó á la furia de los fran
ceses, que no sólo el pueblo de Madrid le 
aclamaba, sino que en la primera Gaceta que 
se publicó en Madrid después de la espul-
sion del intruso, al paso que se lanzaban 
amenazas y se condenaba con indigoaeion á 
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los españoles que abrazaron aquella causa, a» 
tributaban elogios al juez Silvela, doliéndo
se el periódico oficial de que tan buen espa
ñol hubiese, por exagerada consecuencia, 
seguido á los invasores. Este documento, en 
que n i áun en los momentos de más exal
tación dejó de hacerle justicia á Silvela, 
es un documento que honra á los que lo es
cribieron y al que con su noble y patriótica 
conducta lo inspiró. Eu la emigración, áque 
voluntariamente puede decirse se condenó, 
se consagró á las letras; escribió una historia 
antigua hasta los tiempos de Augusto, váriag 
comedias en las que sobrásale E l doctor Utre
ra ó la novia por compromiso, E l Reconciliador; 
una historia de la literatura española y otras 
composiciones. Vivió en intimidad con Me-
lendez y Moratin, á quien erigió un precioso 
monumento en el Póre Lacháise, y falleció 
en Paris el 9 de mayo de 1832, dejando un 
nombre respetado en la ciencia y apreciado 
en las letras. 

Silverio (SAN). Papa 59: sucedió en 536 
á San Agapito. Le sucedió en 20 cíe junio 
de 540 Vig i l io ; era de Campania: no querien
do restituir á su dignidad á Anthimo, fué 
desterrado por Órden de la emperatriz Theo-
dora á la isla Pontia. 

Cisma V I I , según algunos, en que Then-
dora quiso introducir á Vig i l io , después del 
destierro de Silverio. 

Silvestre I (SAN). Papa 34: sucedió en 
313 á San Melquíades. La sucedió en ¡31 de 
diciembre de 335 San Márcos; era romano: 
felicísimo fué este Papa por la paz que logró 
ver por Constantino. Pero los críticos moder
nos no admiten el que éste bautizase en Roma 
á Constantino, sino Eusebio en Nicomedia. 
Así lo dejó escrito Eusebio Cesariense, que 
floreció en este tiempo, y no se hubiera 
atrevido á publicar una cosa en que todos 
le hubieran acusado de falsario, á no haber 
sido así. Lo mismo afirma él Concilio A r i m i -
nense. San Ambrosio dice también que 
Constantino fué bautizado en el fin de su 
vida, y San Gerónimo añade espresamente, 
que fué hecho su bautismo por Eusebio N i^ 
comedíense. I n Cbron. Euseb. in VitaConst, 
Ambr. in Grat. de Gbitu Tbeodosii. Y todos 
estos florecieron inmediatos al suceso^ La 
ocasión que se propone está sacada de las 
actas supositicias de Silvestre; pues entre los 
antiguos no era conocida tal ficción. Juliano 
Apóstata opuso contra nosotros que el bau
tismo no curaba la lepra, y no se hubiera 
atrevido á ello si hubiera acabado de suce
der en su predecesor Constantino un caso 
semejante, que habia de haber hecho tanto 
ruido en el mundo por el lugar y persona. 
N i se hubiera descuidado San Cirilo en opo
ner este prodigio á la objeción de Juliano 
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gi hubiera habido tal cosa, y así sólo recurre 
á la lepra del .pecado, que es la que cura el 
bautismo. 

Silvestre I I . Papa 141: sucedió en 999 á 
Gl-regorio V . Le sucedió en 12 de mayo de 
1003 Juan X V I ; era francés: monje benito: 
estudió en Sevilla matemáticas; y por ser 
singular en ellas, le tenian muchos por mago, 
pues era suma la ignorancia del siglo. Fué 
maestro del rey de Francia, y de Ofcton, y 
éste le elevó de arzobispo de Rávena á Pon
tífice. Dió al rey de Hungr ía el nombre de 
rey, y que pudiese llevar ante sí cruz levan
tada por haberse convertido á la fe. Vivió y 
gobernó más de cuatro años. 

Silvestre I I I . Antipapa. 
Silvicultura. E l vulgo confundo la cien

cia de montes Ó dasanomia con la si lvicultu
ra. Esta, que se reduce á procurar el repo
blado por siembras y plantaciones, es un ra
mo de aquella, cuyo objeto final es la deter
minación de la parte de monte que debe 
aprovecharse cada año y la que debe quedar 
cerrada y acotada para asegurar la reproduc
ción. 

Simsco (SAN). Papa 52: sucedió en 498 
á San Anastasio I I , Le sucedió en 19 de j u 
lio de 514 San Hormisdas; era sardo: mani
festó sfr celo en los templos, eñ socorrer á 
pobres y convocar Concilios, 

Cisma V en su elección, por el arcediano 
Lorenzo, electo por los émulos de Simaco, y 
se desvaneció después de tres años de distur
bios. 

Simetría (del gr, sunmetria, órden, dis
posición medida con respecto á otras cosas). 

La simetría consiste en la posición de dos 
figuras á ambos lados de una linea, detal mo
do que los vértices homólogos equidistantes 
de esta linea estén en la misma perpendi
cular á ella,—Función simétrica, es la que 
se compone igualmente de vacias cantidades, 
de modo que no se altera aunque se cambie 
una letra por otra de las que entran en la 
misma función. (V. triedro.) 

Simó, (P.FR. JUAN), Natural de Arbera, 
diócesi de Barcelona. Fué escolan de Mont
serrat, en donde tomó el hábito de monje,. 
Sin comentarios vamos á copiar las dos no
tas que poseemos sobre el P, Simó. ODice la 
primera: «Fué un sujeto de los más cabales 
de su tiempo, así en letras como en música; 
en el órgano faé mUy singular, y no tuvo 
igual en su tiempo; en teología moral era de 
lo mejor de la órden: dejó muchas obras es
critas de música.» La segunda es esta: «No 
tuvo igual en su tiempo en órgano y música: 
grande moralista, teólogo, filósofo y metafí-
sico, de quien llegó á decir el maestro fray 
Francisco Crespo, catedrático de prima en 
Lérida, que si hubiese Concilio, y el rey le 
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mandase asistir á él, no habría de llevar en 
su compañía, para decidir las dificultades 
que so ofreciesen, otro que el dicho Fr. Juan 
Simó,, el cual también fué inteligente en la 
lengua griega.» Murió en 1645, siendo procu
rador en Caseras, 

Simón Macafee®. Uno de los ciüco hijos 
del gran sacerdote Matías. Hizo grandes ser~ 
vicios al pueblo judio durante el gobierno de 
sus hermanos Judá y Jonathás. Habiendo si
do muerto este último á traición por Trifon, 
usurpador del trono de Siria, eligió él pue
blo á Simón, pontífice, jefe y príncipe, 143 
años áníes de nuestra era. 

Simonía. La simonía es un crimen por el 
que las cosas espirituales y los oficios sagra
dos se confieren por precio. Recibe su nom
bre de Simón Mago, que quiso comprar de 
San Pedro los dones del Espír i tu Santo. La 
simonía, que fué muy rara en los tres prime
ros siglos, y se hizo frecuente después, se 
divide en perfecta, convencional, y mental. 
La perfecta se comete cuando se ha dado d i 
nero por cosas espirituales que en su vir tud 
fueron conferidas; la segunda cuando no se 
verificó la entrega al ménos por ambas par
tes, mas se convino en ella; y la tercera está 
oculta y no tiene otro juez que Dios. No se 
necesita que lo que so da sea metálico; basta 
que por intercesión de un poderoso para 
grangearse su favor, ó por obsequio, y en re
muneración de servicios indebidos, se con
fieran las cosas espirituales. No está, sin em
bargo, prohibido generalmente á los eclesiás
ticos admitir lo que voluntariamente se les 
ofrezca, alejándose, sin embargo, toda idea 
de lucro y avaricia. Mas el Concilio de Tren
te prohibe á los obispos y sus ministros re
cibir cosa alguna por las sagradas órdenes, 
aunque espontáneamente se les ofrezca. 

Para que haya simonía no se necesita que 
el que recibe lo espiritual sepa que ha sido 
dado por precio, basta que él colador del b i i -
neficio lo reciba de cualquiera, aunque lo 
ignore el agraciado. Para paliar la simonía 
se supuso á veces que podían recibirse lasco-
sas temporales dadas en cambio de las es p i -
rituales, si se dedicaban á usos piadosos, l i 
mosnas ó construcción de iglesias, como si 
fuese lícito cometer pecados para fomentar la 
piedad. También se quiso paliar la simonía 
diciendo que el precio no se da por las cosas 
sagradas, sino por los rendimientos que pro
ducen: se dijo también que el precio sólo de
bía mirarse como honorario, y para redimir 
vejaciones. Mas todos son protestos para 
ocultar el lucro, la venta, el comercio de las 
cosas espirituales. . 

Las penas establecidas por los Cánones 
contra las ordenaciones simoniacas, son la 
deposición de ordenantes y ordenados, y la •* 
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excotaunion á los legos: la deposición era 
perpetua; los depuestos eran recluidos en los 
monasterios para hacer perenne penitencia; 
aunque según los Cánones apostólicos eran 
privados de la comunión de la iglesia. 

Las colaciones de beneficios hechas simo-
niacamente, son enteramente nulas j desti
tuidas de efecto. Los simoniacos deben re
nunciar los beneficios y no hacen suyos los 
frutos. La nueva disciplina susti tuyó á la 
deposición la suspensión. Pió Y dispuso que 
los ordenados simoniacameute debieran ser 
encarcelados por un año, y privados de las 
órdenes por diez. Incurren ademas en la ex
comunión mayor lato senientia, cuya abso
lución está reservada al Pontífice. 

Simonin. Poeta dramático, el más anti
guo de Francia: autor de muchas piezas de 
teatro; murió en Paris el 4 de mayo de 1856 
á la edad de 76 años. 

Simples (CUEEPOS). De los átomos def 
oro, de la plata ó del hierro no se pueden sa
car átomos de distinta naturaleza, motivo per 
el cual estos cuerpos y todos los demás que 
se hallan en igual caso se denominan simples 
6 elementales. Los que, como la sal común, 
dan más de un elemento, son conocidos con 
el nombre de cuerpos compuestos. En el dia 
algunos químicos hacen subir hista sesenta 
y dos el número de los simples. Unidos estos 
uno á uno, dos á dos ó en mayor número y 
en proporciones fijas, dan origen á todos los 
minerales compuestos, á todas las plantas, á 
todos los animales, y , de consiguiente, á to 
dos los productos dol arte. Los nombres que 
han recibido los cuerpos elementales son los 
aiguientes: 

Cuerpos simples denominados comunmente 
METALES. METALOIDES. 

Hierro Plomo. 
Estaño. Zinc. 
Plata. Oro. 
Antimonio .Bismuto . 

Níquel . Cromo. 
Manganeso Potasio. 
Calcio. Aluminio. 
Bario. L i t i o . 
Molíbdeno. Túnstano. 
Pelopio. Ilmenio. 
Tántalo. Titano. 
Butenio. I r id io . 
Paladio. Urano. 
Cerio. 
Erbio. 

Lantano. 
Terbio. 

Oxígeno. 
Hidrógeno. 
Carbono. 
N i t r ó g e n o 

ó Azoe. 
Azúfre. 
Selenio. 
Fósforo. 
Arsénico. 
Cloro. 
Fluor. 
Iodo. 
Silicio. 
Boro, 
Bromo. 

2irconio. I t r io . 
S|m¡)lielo(SAif), 

^piPUar io^p 

Cobre, 
Mercurio. 
Platino. 
Cobalto. 

Magnesio. 
Sódio. 
Estroncio 
Vanadio. 
Teluro. 
Niobio. 
Osmio. 
Rodio. 
Cádmio. 
Bidimio. 
Torinio. 
Grlucinio. 

Papa 48: sucedió en 467 
§ii2d®ma?Kocle48S 

á las'arrogancias de los griegos, que preten
díanla primacía sobre todas las iglesias, des» 
de el tiempo de San León. 

Simplificar (del lat. simplex, simple,.y 
fació, hacer, hacer simple). 

Simplificar es dar á una cantidad una for
ma ó espresion más sencilla.—Üaa fracción, 
es suprimir los factores comunes al numera
dor y denominador.—-Una ecuación, es su
primir los factores comunes á todos sus tér 
minos.—Un radical, es suprimir los factores 
comunes al índice y á los espónentes subra-
dicales. 

Sinaí (EL MONTE). Llamado porMoisésen 
el Deuterenomio el monte Hareh : está pró
ximo á la Arabia y al mar Rojo Allí fué don
de se dió la ley á los israelitas después de su 
salida de Ejipto. Moisés y su hermano Aaroa 
fueron los únicos que penetraron en la nube 
que cubrió el monte y recibieron de Dios las 
tablas de la Ley. 

Allí , en aquel mismo sitio, existen un mo
nasterio y una iglesia dedicada á Santa Ca
talina. 

Sinceridad. Orden instituida en 1690 por 
los electores Juan Jorge I V de Sajonia y Fe
derico I I I de Brandemburgo, dándole por d i 
visa un brazalete de oro con el nombre graba
do de ambos príncipes, y el lema: «Aná|stad, 
Sinceridad;» y del otro lado dos manos arma
das, asidas siempre, dos espadas y dos ramos 
de palma cruzados con el lema: «Unidas 
para siempi-e.» 

Sindáct i los . Los pájaros cuyo dedo es-
terno es de igual longitud al de en medio, y 
unido á él hasta la penúltima articulación, 
forman la quinta familia ó sindáctilos; estos 
son el abejaruco, el alción ó martin pes
cador. 

Siaderedo. 39.° arzobispo de Toledo. Se
gún Isidoro Pancense y el arzobispo^ D. Ro
drigo, tuvo más de santo que de sabio. Vivió 
en Toledo ocupando su silla desde 710 hasta 
el 713 en que perseguido por Witiza, como 
todos los demás clérigos y seglares que re-
prendian y censuraban sus abominables v i 
cios, tuvo que huir á Roma. Duró su gobier
no unos tres años, y se ignora cuándo murió. 

"Sintáxls. Los signos de las ideas y ms 
relaciones no pueden estar como «chados al 
acaso, si queremos qua el lenguaje esprase 
la série de nuestros pensamientos; la coordi
nación de las palabras, para que su conjunto 
signifique lo que deseamos, se llama sintaxis. 

Síntesis (del gr. suníesis, comp. ̂ de sun 
y thesis; es decir, reunión, composición s i 
multánea) . 

Modo de raciocinio qu© va de lo descono
cido á lo conocido por medio de la composi
ción. CtesadQ m los pyosedlmisnto^ ge pa* 



SIR feaf 6á9 SIS 
do se llama sintético : cuando se pasa de lo 
compuesto á lo simple, sa llama analítico. Si 
tomamos por separado las diferentes partes 
de un reloj, y considerándolas primero en sí 
inismas, y luego en las relaciones que cada 
una tiene con las otras, vamos componiendo 
la máquina, el método será sintético. Por el 
contrario, si tomando la máquina j a cons
truida, examinamos la máquina en su con
junto, luego investigamos las relacionas de 
las partes entre s í , y por fia llegamos al co
nocimiento de la estructura da cada una de 
ellas, y de las funciones que ejercen en la 
máquina, el método será analítico. Empe
zando por las primeras nociones de la geo
metría, ampliándolas sucesivamente por me
dio de construcciones y demostracienes, se 
llega á la formación de una curva, y al cono
cimiento de su naturaleza y propiedades; es-
sintótico. Considerando la curva en sí misma 
y descomponiódola de diferentes modos, se 
llega también á conocer su naturaleza y pro
piedades; este método es analítico. 

Se pregunta á veces cuál de estos métodos 
es preferible; j se suele decir que el de s ín 
tesis es más á propósito para la enseñanza, j 
el de análisis para la investigación ó inven
ción. 

No se crea sin embargo que á estos méto 
dos se les puedan fijar lindes exactos : se 
mezclan continuamente, por exigirlo así la 
utilidad j hasta la necesidad. También se 
analiza enseñando, j se compone investigan
do : ía oportunidad de emplear uno ú otro da 
estos métodos, y el gradp y el modo de su 
acertada combinación, sólo pueden indicarlo 
las circunstancias del objeto. 

Cuando se procede por el método sintét i* 
co, conviene guardarse de la manía de com
poner sin bastantes elementos; y en el uso 
del análisis, es preciso evitar el que á fuerza 
de examinar las partes por separado, se l l e 
gue á perder de vista sus relaciones con el 
todo. 

Sirena. Monstruo triforme con rostro y 
pechos de mujer, alas y garras de águila, y 
lo demás de pescado: se pinta la primera 
parte recta y de perfil, y la segunda curva y 
de frente. Simboliza por su voa un embaja
dor elocuente, sagaz y persuasivo que apo
derándose dulcemente del corazón de los m i 
nistros en cuya corte trata los intereses de 
su príncipe, logra desempeñar su empleo con 
ventajas ó un general prudente, cuerdo y 
cauteloso, que con su maña gana á sus incau-
tos enemigos el camoamento, la plaza, casti
llo ó naves con que la hostilizaban. 

Las sirenas, ninfas célebres por la dulzu
ra] encantadora de su vos, eran hijas del 
sio 4ctu&lou8 j ds la sansa Qaliope, HabK 

tilia •filiiiwlps^.'-.- s1̂  P ^ i i 

del mar entre la Italia y la Caprea. La d u l 
zura de sus encantos detenia comunmente ^ 
los viajemos, quienes cajendo en una especie 
da éxtasis, se olvidaban de comer, y perecían 
de hambre. Cuando ü l i ses volvía de la guer
ra de Troja, hubo de evitar sus seducciones 
haciéndose atar al másti l de su navio, j ta 
pando con cera los oidos de sus compañeros. 
Habia predieho el oráculo que si las sirenas 
dejaban pasar un sólo mortal sin atraerlo con 
sus cantos, parecerían todas al momento. Así 
sucedió después que hubo pasado TJlises. Las 
orguliosas divinidades se precipitaron en la 
mar. 

Sinci© (SAN), Papa 39: sucedió en 384 á 
San Dácnaso, Le sucedió en 22 de febrero 
de 389 San Anastasio; era romano: ordenó los 
intersticios del tiempo para las órdenes , y 
p ersiguió á los maniqueos. 

Sisbert© ó S ig ibe r ío . 36.° arzobispo de 
Toledo. Incurrió en el delito de lesa moles
tad, conspirando contra la vida del rey E g i -
ca por lo cual en el décimo sasto Concilio 
toledano fué depaesio de su dignidad, des
comulgado y condenado á destierro perpetuo. 
Algún escritor dice que' también cometió la 
temeridad da vestirse la casulla celestial que 
la Virgen trajo á San Ildefonso, y que n i n 
guno de sus sucesores se atrevió á usar. Co-
bernó desd^ fines de marzo de 690 hasta 2 de 
marzo de 698. 

Sisebuto. Rey de España: entró á reinar 
en 612; sucedió á Grundemano y fué sucedido 
por Recaredo II en 621. Enjugó su elección 
las lágrimas de la muerte de su predecesor: 
sujetó á los asturianos y riojanos, y casi del 
todo desalojó á los romanos sin permitir j u 
díos en el reino. (Horioso en paz y en guerra, 
benigno áun en las victorias, religioso en el 
sosiego, tanto, que solía propasarse en el ar
dor del celo. Hizo un gran templo en Tole
do dedicado á Santa Leocadia. 

SIseaaKáa. Rey de España: entró á r e i 
na? en 631; sucedió á Suinthila y fué sucedi
do por Chintila en 636. Después de aquietar 
al rey de Francia, por cuyas armas se elevó 
á la corona, se hizo con su gobierno digno 
de ella, y por la convocación del Concilio IV 
de Toledo. 

Sisiao. Papa 88: sucedióen 707 á JuanVII. 
Le sucedió en 7 de febrero de 708 Constanti
no; era siriaco. 

Sistema (del gr. susema, sistema, Colec
ción, órden; der. de isémi, saber, conocer). 

Sistema de ecuaciones, es la reunión de 
várias ecuaciones que quedan satisfechas por^ 
unos mismos valores de las incógnitas.'—De
terminado, se llama el sistema que consta de 
tantas ecuaciones como incógnitas.—Indeter
minado, ?I qu^ tiene i^ái |5j@0p 
f é l i f i ' f l f f i | ' 4 l ^ l l l i f i i r ' 
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incógnitas. Algunos autoíes llaman más que 
determinado, el sistema que tiene más ecua
ciones que incógnitas.—Sistema de ejes, se 
l l á m a l a reunión de las lineas que sirven 
para determinar la porción de un punto en 
un plano. 

Sistema nervioso y ganglioaar. E l sis
tema nervioso es el principal instrumento de 
la vida animal; de él dependen todas las fun
ciones de relación, ó influye en los actos de 
la vida orgánica. 

E l hombre y todos los animales complica
dos, presentan un sistema nervioso denomi
nado cerebro-espinal, constituido por un cení, 
tro del cual se irradian numerosos cordones 
nerviosos, los cuales se dividen y subdividen 
conforme se separan del referido centro. Es
te recibe el nombre de encéfalo, y se halla 
formado del cerebro, del cerebelo, de la pro
tuberancia cerebral, y de la médula espinal, 
cuyas partes se hallan contenidas las tres 
primeras en el cráneo, y la úl t ima en la co
lumna vertebral : de este centro nacen los 
nervios, que llegan hasta los órganos. 

Ademas del cerebro espinal, los animales 
tienen otro aparato de nervios denominado 
sistema ganglionar, ramificado por los órga
nos de nutrición, y del cual dependen las d i -
versas|funciones de la vida orgánica. 

El'cerebro por sus funciones especiales es 
el órgano principal para las sensaciones, pa
ra la inteligencia, y para los actos de volun
tad. A l cerebelo se atribuyen funciones en 
vir tud de las cuales se regularizan los movi
mientos. La médula espinal y los nervios 
trasmiten las impresiones, y el principio de 
actividad que provoca los movimientos. 

Los nervios se dividen en nervios motores 
y nervios sensitivos, cuya dirision está fun
dada en que los primeros, como su nombre lo 
indica, presiden y producen las contraccio
nes musculares, mientras que los segundos 
sólo sirven para trasmitir las impresiones. 

Sistemas cristalinos. Se distinguen en 
cristalografía seis sistemas cristalinos, cuyos 
tipos ó formas primitivas son : 1.° el cubo; 
2.° el prisma recto de base cuadrada; 3.° el 
prisma recto de base romboidal; 4.° el rom
boedro; 5.° el prisma oblicuo de basa rom
boidal; 6.° el prisma oblicuo de base parale-
lográmica. 

E l valor de los ángulos diedros de los cris
tales es constante, y para definir la naturale
za de un cristal se deben medir con el mayor 
cuidado todos sus ángulos diedros, determi
nando la inclinación de sus caras, lo cual se 
consigue fácilmente por medio de los instru
mentos llamados ganiómetros. 

Las modificaciones de los cristales se ver i 
fican bajo las siguientes leyes de simetría: 
1.a én todo cristal, las partes de la misma es

pecie se modifican todas á la vez simétrica
mente de igual modo; 2.a en todo cristal, las 
partes de distinta especie se modifican de un 
modo diferenta. 

Se llama issmorfiismo á la propiedad que 
poseen ciertos minerales, cuya composición 
química es difarente, de cristalizar en el mis
mo sistema cristalino; y dimorfismo, cuando 
minerales de igual composición química cris
talizan en sistemas cristalinos diferentee. 

La hemitropia y la macla son formadas por 
la unión angular ó cruciforme de dos cris
tales. 

Sisí© I . Papa 8.°: sucedió en 132 á San 
Alejandro. Le sucedió en 6 de abril de 842 
San Telesforo; era romano. Puso en la misa 
el Trisagio del Sancíus. 

Sisto I I . Papa 25: sucedió en 260 á San 
Estéban I . Le sucedió en 6 de agosto de 261 
San Dionisio; era ateniense: fué levita de 
San Lorenzo. 

Sisto OI . Papa 45: sucedió en 432 á San 
Celestino I . Le sucedió en 28 de marzo de 
440 San León Magno; era romano: muerto 
Anicio, que se le mostró enemigo, se port(5 
él con tanto amor, que le embalsamó y en
terró por sus mismas manos. 

Sisto I V . Papa 213: sucedió en 1471 á 
Paulo I I . Ls sucedió ea 1474 Inocencio "VIH; 
era italiano: franciscano: aplicóse á la guer
ra contra el turco, contra quien logró algu
nas ventajas, y no se descuidó,en ocurrir á 
los husitas. Concedió á los religiosos men
dicantes muchos privilegios, y enriqueció á 
la biblioteca vaticana. 

Sisto V . Papa 228: sucedió en 1585 á Gre
gorio X I I I . Le sucedió en 27 de agosto de 
1590 Urbano Y I I ; era de Ancona: francisca
no: Varón de una rara celaitud de animo; na
cido para corregir los desórdenes de JRoma, 
y capaz para el gobierno, del orbe: grande en 
sus empresas, magnífico en la erección ó 
restauración de templos, columnas, obelis
cos; constante en la observancia de las leyes 
y castigos continuos de maldades; grato j 
liberal para cuantos merecían j su reconoci
miento; activo y muy celoso para la pureza 
de las sagradas letras, por lo que rest i tuyó á 
su esplendor nativo á la edición de la Biblia, 
no sólo ea la versión1 vulgata, sino en la 
griega, Valiéndose de los hombres más insig
nes en idiomas y ciencias. Con sus leyes y 
conducta renació en Eoma una especie del 
primer siglo de oro, logrando comprimir lo 
licencioso, restaurar en gran parte la disci
plina antigua, reprimir las disoluciones é 
inducir la abundancia de los géneros, pro
veyendo, áun para lo futuro, con el depósito 
de oro que dejó en el castillo de San Angelo, 
para quQ se usase de él en ciertos casos; 
pero sólo de pública utilidad y necesidades 
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de la Iglesia. Mandó que en el Sacro Colegio 
hubiese cuatro cardenaless tomados de las 
cuatro órdenes mendicantes. 

Solrarbe (RBYES DE). Congregados en 
el monte Uruela, junto á Jaca, en la capilla 
de San Juan de la Peña los cristianos que se 
hablan refugiado bácia aquella parte de los 
Pirineos, huyendo de la invasion.de los á ra 
bes, eligieron por su caudillo á Grarci. J i m é 
nez, señor de Ameseua y Abarzuza, el que 
habiéndose apoderado de Sobrarbe le tomó 
por título de su reino, apellidándose él y sus 
sucesores reyes de Sobrarbe. A este reinado 
se unid el condado de Aragón y ba tenido vá-
rias uniones y separaciones con otros Estados. 

Sociedad. La sociedad convencional, cu
yo objeto siempre debe ser lícito, comprende 
toda clase de contratos, lo que le da un ca
rácter distintivo de todas las otras obligacio
nes, que tienen determinada naturaleza. De
be descansar en la bu'ema fe, que más de l l e 
no se exige en esta coávtncion que en las 
otras. 

La sociedad es universal ó singular. La 
primera comprende todos los bienes presen
tes y futuros de los asociados, y la segunda 
sólo cosas determinadas. Por la primera, áun 
sin necesidad de tradie'On, se hacen comunes 
los bienes de los que la contraen, por lo que 
cada uno puede usarlos y demandarlos. Es-
ceptúase el derecho de cobrar de los deudo
res, que requiere poder determinado, si bien 
será común lo percibido. 

La singular es de tres clases: Ó para nego
cio determinado, ó sin ninguna espresion de 
bienes, y entónces se comprenden todos los 
provenientes de la industria que ejercieren, 
6 finalmente de todas las 'ganancias, que es 
estensiva no sólo á las provenientes del t ra
bajo é industria, sino á las habidas por he
rencia ó cualquier otro t í tulo. 

Ademas de los modos de cumplir este con
trato comunes á los otros, hay algunos pecu
liares suyos provenientes del consentimiento 
7 la confianza mutua que tan de lleno se ex i 
gen en él. Estos son: 

1.° La muerte natural c iv i l de uno de los 
asociados, porque la compañía de tal modo 
adhiere á la persona, que no puede convenir
se que sigan en ella los herederos á no ser ar
rendamiento de cosas públicas. 

. 2.° La cesión de bienes de algún conso
cio, por faltar la confianza é igualdad, bases 
principales de este contrato. 

3. ° La estincion de los bienes comunica
dos, y la imposibilidad de llevar á la socie
dad lo convenido, porque entóneos no hay 
sujeto sobre que recaiga. 

4. ° La conclusión de su objeto. 
5. ° La renuncia de un socio hecha opor

tunamente y de buena fe. Si no tiene esta úl

tima circunstancia, el renunciante"no se l ibra 
de la obligación con sus compañeros, pero es
tos sí se libertan de él; y si la renuncia no 6 
á tiempo debe resarcir los daños que les oca
sione. 

La sociedad legal^ proveniente del matr i 
monio, fué desconocida por los romanos que 
hacian dueño al marido de las ganancias ad
quiridas turante el enlace, é introducida por 
los visigodos al tiempo de la conquista. Par
tícipes las mujeres de las fatigas, espedicio-
nes y combates de sus maridos, fueron con
sideradas en'la distribución de las presas he
chas al enemigo. E l Fuero Juzgo elevó á ley 
esta costumbre, y la generalizó á otra clase 
de adquisiciones, y desde esta época se co
noce entre nosotros la sociedad legal, que 
después ha esperimentado algunas variacio
nes notables. Considerándola como un est í 
mulo para escitar la vigilancia, laboriosidad 
y cuidados de los consortes por sus recípro
cos intereses, son indisputables su utilidad 
y su conveniencia. 

E l tácito consentimiento que se supone en 
los cónyuges en el hecho de no renunciar á 
esta sociedad le da origen : de consiguient® 
puede decirse que para su constitución sólo 
se requiere el matrimonio. 

Pertenecen áes ta sociedad: 
1.0 Todos los bienes que adquiere, cual

quiera de los cónyuges por título oneroso. 
2. ° Las mejoras hechas en ellos durante 

el matrimonio. 
3. ° Lo que el marido gana en la guerra 

haciéndola á su costa y á la de su mujer. 
4. ° Los frutos y rentas de los bienes que 

hubiesen llevado al matrimonio, y los pro
ductos de la industria ó profesión que cual
quiera de ellos ejerciase. 

E l marido tiene no tan sólo la administra
ción, sino también la facultad de disponer de 
los bienes gananciales durante el matrimo
nio. En su consecuencia puede engaenarlos y 
hacer de ellos lo que mejor le parezca, salva 
una limitación; á saber, que lo hiciese con 
ánimo de defraudar ó de perjudicar á la m u 
jer. Disuelto el matrimonio se estinguen es
tos derechos, y la mujer ó sus herederos ad
quieren el dominio y la administración de la 
mitad de los gananciales, á no ser que aque
lla los hubiese renunciado en cualquier tiem
po; ó que siendo viuda hiciere una vida refc 
lajada y disoluta, en cuyo caso los perderla 
también áun después de haber tomado pose-' 
sion de ellos. 

Las dotes y donaciones propter nuptias 
mandadas por los cónyuges á uno de sus h i 
jos se pagan de los bienes gananciales, lo 
cual se verifica áun en el caso de que sola"-
mente el padre las hubiese hecho durante e 
»a t r imon io . 
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Concluye esta sociedad, j a durante el ma

trimonio, j a por su disolución. Durante el 
matrimonio se acaba: 

l ." Por la renuncia de la mujer heclia en 
este mismo tiempo. 

2 ° Por el secuestro de_los bienes de uno 
de los cónjnges . 

Conclujeporladisolucioa del matrimonio; 
1. ° Cuando muere uno da los conjuges. 
2. ° Por el divorcio : porque tanto en Uno 

como en el otro caso ha cesado su causa. 
tíocraíes. E l escepticismo j el ateismo, 

frutos de las pasiones j del espíritu de sofis
ma, iban desfig-urando la filosofía de una ma
nera lamentable ; j á la sombra de las malas 
doctrinag, se corrompíanlas costumbres y se 
minaban las cimientos de la sociedad. Con
venia, pues, que apareciese un hombre es-
traordinario capaz de oponerse á tantos es
tragos, y que pudiese llenar su objeto, no só
lo por la elevación de sus ideas, sino también 
por las cualidades de su carácter. Este fué 
Sócrates. Nació en Atenas en 470 ántes dé la 
Era vulgar, y murió en el de 400, condenado 
á beber la cicuta. 

E l nombre de este filósofo ha pasado á la 
posteridad como un modelo de j aiciosa tem
planza en las investigaciones, y de moralidad 
en la conducta; y sea cual faere la exagera
ción qua^ en las narraciones se haya podido 
introducir, siempre resulta cierto que Só 
crates ejerció grande influjo en la dirección 
de la filosofía griega, y que su fama fué res
petada en los tiempos posteriores; triunfos 
que no se alcanzan sino con cualidades emi
nentes. 

< La presunción de los sofistas, que preten-
dian hablar de improviso sobre todo, halló 
un correctivo en la modesta espresion del fi
lósofo de Atenas : una cosa sé, y es que no 
sé nada. Los que se burlaban de Dios, dé la 
religión y de la moral, encontraron un freno 
en la, doctrina de Sócrates, que apartando la 
consideración de lo demás, ponia la perfec
ción de la filosofía en el conocimiento y culto 
de la divinidad, en el arreglo de la conducta, 
y en prepararse para recibir en otra vida el 
premio de las buenas accionas. 
_ Se dice que Sócrates tenia un genio fami

liar, demon, con quien estaba en comunica
ción frecuente. ¿Era impostura? ¿Era ilusión? 
La impostura no parece propia de un hombre 
que profesaba doctrinas tan severas; y aun
que haya en favor de tal sospecha el ejemplo 
de otros célebres personajes de la an t igüe
dad, esto no es bastante para admitirla. La 
buena fama de los hombres es siempre res
petable, siquiera hayan vivido en tiemnos 
muy remotos. Uu filósofo que da tal modo s® 
íMmesntfaba m la ®§ditasioa m las • veuda-
l i l m i $ 9 9 i U i l llfllft fW ilüi en It fl4| 

futura, y sus relaciones con la divinidad, n 0 
esestraño que cayese en la ilusión, creyendo 
que eran inspiraciones de un genio, los pro
ductos de su viva fantasía y reflexión pro
funda. 

E l método de Sócrates está conforme á sus 
principios : enemigo de cavilaciones, se d i r i 
gía especialmente al buen sentido de los oyen
tes, empleando la forma de diálogo que apro
xima la discusión filosófica al trato común da 
la vida. En su tiempo como en el nuestro, no 
faltaban filósofos que orgullosos de su razón 
despreciaban el sentido común. Sócrates les 
enseñaba con su ejemplo, que no es buena la 
filosofía que empieza por ponerse en contra
dicción con las ideas y los sentimientos del 
linaje humano. 

E l mismo comparaba su método de ense
ñanza á un auxilio para el alumbramiento in • 
telectual; no creía producir las ideas, sino sa
carlas de donde estaban, ayudarlas á nacer. 
Este método se ligaba con sus doctrinas ideo
lógicas; pues opinaba en favor de las ideas 
innatas, diciendo que pensar era recordar; 
apoyaba su doctrina con el ejemplo de los n i 
ño s, á quienes se puede i r enseñando la geo
metría con sólo procurar que desenvuelvan 
reflexiva y ordenadamente sus ideas sóbre las 
figuras que se les vayan ofreciendo. Así es 
que sin consignar principios generales ni 
establecer teorías, se dirigía á sus oyentes, 
haciéndoles alguna pregunta : según la res
puesta, preguntaba da nuevo, escitando y di
rigiendo la reflexión de su discípulo; hasta 
que le conducía á la verdad deseada; con lo 
cual conseguía que el amor propio no se sin
tiese humillado teniendo que recibir doctri
nas ajenas; ántes esperimentase una compla
cencia al ver cómo salían de su propio seno 
las verdades que aprendía. 

En medio da la humildad dé su discusión, 
sabia emplear Sócrates una dialéctica con
tundente. A l disputar con los sofistas, con
fesaba su propia ignorancia; y como_ estos 
creían saberlo todo, se adelaataban fácilmen
te á esponer con estension sus doctrinas. Só
crates los oía, notaba los puntos flacos, las 
contradicciones; y tomands la palabra, los 
llevava gradualmente á donde quería, cu
briéndolos de vergüenza. Esta sabía hacerla 
más abrumadora con su finísima ironía. 

Sea cual faere el concepto que se forme 
sobre el método socrático, es preciso recono
cer un hecho que le abona, y es el que pro
dujo hombres eminentes.- "Veremos en lo su
cesivo que la filosofía griega recibe en la es
cuela de Sócrates un fuerte impulso que la 
levanta á una altura ántes desconocida. No 
cabe duda eá que una gran parte de este mé
rito m deba % l ñlúmfo de At&nm¡ aunque as 



SOF 6.53 m SOF 
de atribuírselo todo. Sdcraíes fué diseípulo 
de Árchelao, y éste lo había sido de Anaxa-
goras, filósofo eminente que trasladó á A t e 
nas las doctrinas de la escuela Jónica. Es 
preciso no olvidar estas circunstancias, para 
no perder de vista el hilo que une la filosofía 
de Occidente con la de Oriente. No ignoro 
que Anaxágoras cultivó especialmente la fí
sica, y Sócrates la moral; pero ya hemos v is 
to que la escuela jónica habia estado en ín t i 
mas relaciones con las de Oriente; y que el 
estudio del mundo corpóreo no le hacia o l v i 
dar el del órden espiritual; del Oriente reci
bió^ el Occidente las doctrinas sobre el espi-
ritúalismo, la providencia, la vida futura y 
la inmortalidad del alma en una mansión de 
premio Ó castigo. 

Sofismas. Sofismas son falsas conclu
siones sacadas de premisas que parecen ver
daderas. Esto sucede cuando hay algún de
fecto en la deducción ó consecuencia, y tam
bién cuando una de las premisas no es ver
dadera en el sentido que se le atribuye en el 
argumento. 

Hay váriag especies de sofismas, á saber: 
Ignoratio Elenchi, Petitio Principii , non 
Causa pro Causa, Fallacia Aecidentis; los de 
Composición y División, y aquellos que na
cen de abuso de la ambigüedad de las pala
bras. 

Ignoratio Etenchi ó error de la cuestión, 
es cuando se prueba alguna cosa que no tiene 
necesaria conexión n i conformidad con la co
sa que se trata de investigar, j por lo tanto 
no satisface en nada á la investigación, aun
que parece á primera vista que determina la 
cuestión. 

Petitio Principii ó suposición de lo que no 
está concedido, es cuando se intenta probar 
una proposición por ella misma, con otras 
palabras ó por alguna cosa que es igualmen. 
te incierta y disputada. 

Non causa pro causa ó la asignación de 
una causa falsa, se esplica suficientemente 
por sí misma. 

Fallacia Aecidentis es cuando decidimos 
sobre la naturaleza de una cosa consiguiente 
á otra que le es meramente accidental. 

Sofisma de composición, cuando inferimos 
alguna cosa relativamente á las ideas en un 
sentido compuesto, la cual es verdadera sólo 
en un sentido dividido; así, aunque tres y 
cinco sean números impares, si infiriéramos 
de aquí que su total (ocho) habia de ser tam
bién un número impar, nuestra consecuencia 
seria falsa y un sofisma de composición. 

Sofisma de división, cuando inferimos la 
misma cosa respecto á las ideas en un senti
do dividido, la cual sólo es verdadera en un 
sentido compuesto; como si sostuviéramos 
^e, siendo oQho un número par, tres y Qinqo 

que juntos componen ocho, hubiesen de ser 
pares; con lo que afirmaríamos lo que no es 
verdad y haríamos un soflama de división. 

Los sofismas causados por. el abuso de la 
ambigüedad de las palabras no se. necesita 
esplicarlos, porque es fácil comprender lo 
que son: el único riesgo que pueda haber, es 
cuando ios dos sentidos 6 signiñoaciones de 
una palabra no se diferencian mucho, y por 
tanto no se manifiestan en el momento. 
- Sofistas y escéptieos (FILÓSOFOS). E l 
gusto filosófico propagado por las escuelas 
de la Jóma é Italia, y el adelanto en la p r ác 
tica de discutir que s@ elevaba á su verdade
ro arte en la dialéctica de Zenon, produjeron 
naturalmente el espíritu de disputa; y lo que 
ántes'era investigación seria, acompañada del 
amor de la verdad, se fué convirtiendo en va
nidad pueril y en objeto de especulación. 
Aparecieron entónces los sofistas, que se pre 
ciaban de discutir improvisadamente sobre 
todas las materias, sosteniendo el pró y el 
contra en todas las cuestiones. Estos juegos 
del ingenio acarrearon por una parte el des
crédito de la filosofía, y por otra dieron más 
amplitud al escepticismo, haciendo de él una 
verdadera escuela. Qaien se acostumbra, 
aunque sea por j uego, á sostener el pró y el 
contra de todo, corre peligro de caer en la 
duda de todo: así como los que toman la cos
tumbre de balancearse, acaban por contraer 
una necesidad de balanceo. 

Descuella entre los sofistas y escéptieos 
Protágoras de Abdera, quien sostenía que no 
hay verdad absoluta, que todo es relativo, y 
que el conocimiento es sólo de apariencias, 
no de realidad; y que por tanto, el hombre es 
la medida de todas las cosas. E l escapticis-
mo de Protágoras se liga con sus doctrinas 
ideológicas, que eran sensualistas. Como no 
admitía en el hombre más que sensaciones, 
y estas son contingentes y variables, sacaba 
de aquí un argumento para combatir la ver
dad absoluta. Por manera que la doctrina sen
sualista que algunos ideólogos modernos han 
querido presentar como base de certeza y 
preservativo contra los estravíos de la razón, 
ligara desde los antiguos tiempos, cómo un 
manantial de escepticismo. T no sin funda
mento; porque si no admitimos otra cosa que 
sensaciones, no tenemos otra basé de certeza 
que una serie de fenómenos contingentes, y 
por consiguiente perdemos todo principio de 
necesidad. Siendo las sensaciones hechos 
subjetivos, que en muchos casos no represen
tan la naturaleza del objeto, resultaría que 
no podrían darnos á conocer con certeza, n i 
siquiera la realidad contingenté que corres
ponde al fenómeno pasajero. 

La teoría de la verdad relativa conduce á 
la falsedad absoluta ; pues que hay poqa dis-
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aparente, y el afirmar que no hay verdad a l -
guaa. La mera apariencia de la verdad no es 
la verdad; y así se esplioa por qué habiendo 
sostenido Protágoras que todo es igualmente 
verdadero, Gorgias Leontino sacó la conse
cuencia de que todo es igualmente falso. La 
razón fundamental de Gorgias es Ja imposibi
lidad de pasar de lo subjetivo á lo objetivo, 
y de conocer algo real, si la realidad no se 
confunde con el conocimiento, 6 sin que la 
cosa conocida esté en el mismo sujeto que co
noce. Gorgias opinaba que no existe nada, y 
anadia que áun suponiendo la existencia de 
algo, no podria sernos conocida, en no estan
do el objeto en el mismo sujeto. E l argumen
to de¡Gorgias se ha reproducido en los siglos 
posteriores; y el idealismo panteista de Sche-
l l i n g se funda en la misma base. 

Pródico, Hippias, Trasimaco, Calicles, Eu-
tidemo, Diágoras, Critias y otros, se dist in
guieron en la escuela sofística, si es que me
rece el nombre de escuela una turba de i m 
postores que traficaban con cosas tan respe
tables como la razón y la verdad. 

Esousado es añadir que el ateismo era una 
consecuencia de tales doctrinas: quien duda 
de todo, ¿cómo afirmará la existencia de 
Dios? Así es que Protágoras decia que no 
sabia lo que eran los dioses, y que aún igno
raba si existían. En el mismo error ca jó Diá
goras, cu j a cabeza pusieron á precio los ate
nienses. Protágoras fué también desterrado 
de Atenas, y sus libros quemados en la pla
za pública. 

Estos dos filósofos vivían por los años de 
410 ántes de la Era vulgar. 

Sófocles . Célebre autor trágico, hijo de 
un herrero. Nació 495 años ántes de j . C.; ' 
compuso 130 tragedias y fué coronado 20 
veces. 

Sófora. (Sóphora japónica L.) Arbol del 
Japón cultivado en los paseos. Es menester 
criarlo con esmero para que guie bien. Flo
rece en ju l io . Se reproduce de semilla. 

Sol. E l sol es el centro de nuestro siste
ma planetario: es un astro luminoso, cuyo 
diámetro es 111 veces mayor que el de la 
tierra, y su volumen 1.400.000 veces mayor 
que el de nuestro globo. Dista de la tierra 27 
millones de leguas, y gira sobre sí mismo en 
25 dias y medio. 

Observado el sol con buenos telescopios se 
descubren en su superficie algunas manchas, 
por cuyo movimiento se ha calculado el de 
este astro. Ignoramos á punto fijo la natura
leza del sol: astrónomos creen que es una 
masa de fuego, y otros que es un núcleo ro
deado de una inmensa atmósfera luminosa; 
las manchas se cree que son agujeros como 
¿e volcanes, «5 rasgaduras de la atmosfera 

kmiñdia. Esté astro •mifioados? d© kñ&tapa» 
lesa se pinta en heráldica de metal 6 de ca» 
lor, y sus rayos deben ser dies y seis ondea
dos por mitad. E l oro es el que le simboliza 
mejor y manifiesta en particular al monarca 
español, porque nunca dejan de iluminar 
sus rayos la vasta ostensión de sus dominios, 
razón por la que Felipe I I le puso por divisa 
principal en su escudo de armas. Se le sue
le dibujar con cuatro colores aludiendo ásus 
cuatro fases diarias, y en este concepto, el 
color rojo con que amanece, espresion del ar
dimiento dé la sangre, simboliza la fortaleza; 
el lucido, los resplandores dé la prudencia; el 
fogoso, los ardores de la justicia; y el pálido, 
cuando se pone, la instigación déla templan
za, virtudes todas que deben adornar á los 
nobles. 

So i aaáceas . -Yerbas, matas, arbustos y 
arbolitos. Hojas simples, alternas; por la co
mún cinco sépalos peristentes, más ó menos 
soldados entre sí; corola enrodada, acampa
nada, embudada ó asalvillada; cinco estam
bres casi siempre, ovario condes carpelos, 
un estilo, baya ó caja con muchas semillas 
provistas de albiímen. La corola de estas plan
tas es regular; su inflorescencia variable; cin
co estambres alternos; elfruto en baya ó caja; 
y el embrión arqueado. (Belladona, beleño, 
patata, tomate, pimiento, etc.) 

Solferino (BATALLA DE). E l 2i de junio 
de 1859, asistiendo los emperadores de Fran
cia y Austria, Napoleón I I I y Francisco José 
y el entóneos ] ey de Cerdeña ¡solamente, y 
después rey de Italia, Yíctor Manuel I I . 

La batalla de Solferino ó de Cavriana en 
Italia entre el Chiesa y el Mincio, duró des
de las cuatro de la mañana hasta muy entra
da la noche. Los austíiacos perdieron en ella 
10.000 hombres, los franceses 4 009 y los 
sardos 1.500. Los franceses hicieron 7.000 
prisioneros y tomaron á los austríacos 30 ca
ñones y tres banderas. Los austríacos afir
man,que ellos acometieron á los franco-sar
dos, que arrollaron con su derecha á los pia-
monteses, y con su izquierda á los franceses 
acosándolos hasta el Chiesa; pero que en el 
centro sufrieron grandes pérdidas, y sobre
viniendo una tormenta y amenazando á su 
izquierda nuevas masas francesas, se reple
garon ya entrada la noche. E l emperador de 
Francia durmió en donde habla comido al 
mediodía el emperador de Austria. Este al 
dia siguiente pasó el Mincio con su ejército, 
e hizo volar el puente de Goito. 

Solidez. (Del lat. soliditas, la solidez). 
Tiene esta palabra la misma significación 

que voiúmen. 
Sólido. (Dellat. solidus, sólido; en grie

go sogkplps, comp. do m n ¡ QOU, y kolos» 
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Sólido, eueí?po o voitiuien géométfico es el 
espacio cerrado por superficies.—Usase en 
muchos casos como sinónimo de poliedro, j 
así se dice ángulo sólido ó poliedro. 

SoUpedos. A la familia pertenecen todos 
ios animales cuyas estremidades se terminan 
por un dedo manifiesto cubierto con un casco 
córneo, como el caballo, el asno y la cebra. 

Solís (D. DIONISIO). E l nombre verdadero 
de este célebre cordobés, es D . Dionisio VÍ-J* 
llanueva y Oehoa, qu© fué hijo de D. Juau 
Villanueya y doña Antonia dé Eueda, veci
nos de Córdoba, donde nació el año de 1774. 
Estudió en sus primeros años latinidad, re
tórica y poética en Sevilla con D . Faustino 
Matute, con tal aprovechamiento , que antes 
de contar 15 años de edad habia ya traduci
do en verso castellano várias odas de Oracio 
y compuesto otras poesías líricas originales, 
con dicción tan correcta y entonación tan ro
busta, que habiéndolas enseñado su maestro 
al distinguido literato D . Pablo Forner, de 
quien era amigo, las elogió éste sobremane
ra, comparándolas con las de Fray Luis de 
León, y honró repetidas Veces á su jóven au
tor con el nombre de «León m o d e r n o 

Haremos una breve reseña d e s ú s obras 
dramáticas, tanto originales como traduccio
nes y refundiciones, y entre las primeras 
colocaremos desde luego la «Camila,» trage
dia en que se propuso acomodar á la escena 
española los «Horacios» de Corneille, y en la 
que si no aventajó á su modelo, logró por lo 
menos escribir una obra digna de figurar al 
lado de las pocas de su clase con que se hon
ra nuestro teatro nacional. «Zeilar ó la fami
lia árabe,» imitación del« Abufar» de Mr. Du-
cis, notable por su escelente versificación. 
«Tello de Neira y Blanca de Borbon,» que 
aún permanecen inéditas, así como las dos 
comedias tituladas «La Pupila y las Litera
tas.» 

La primera traducción que dió á la escena 
fué la del célebre drama de Kotzebue; «Mi
santropía y arrepentimiento;» á esta siguie-
íon la del «Orestes de Alfieri,» que se distin
gue por su vigorosa entonación y buen len
guaje; «La Virginia,» del mismo autor; «Juan 
He Calás,» drama de Chenier, y por últ imo 
la,tragedia de «Polimene ó los Misterios de 
Elusis,» representada el año 1826. También 
tradujo várias óperas, como «El Delirio, La 
Crriseida, Horacios y Curiacios etc.» 
. Para las refundiciones tenia Solís tal habi

lidad que nadie le ha igualado; pues imita
ba el estilo del autor que restauraba con 
tanto tino, que no era posible distinguir los 
trozos da versificación suya de ios del p r i m i -
tivü autor, j bien se puede afirmar que «La, 

Talleeai, Popel ¡sotaao j ®i tofüd, 
Cuantas veo tantas quiero, La dama duende, 
Marta la piadosa, E l Rico hombre de Alcalá, 
Grarcía del Castañar,» y otras muchas come
dias del teatro antiguo español, le debieron 
el volver á la escena, de donde estaban hacia 
lar^o tiempo desterradas. 

Escribió muchas poesías l í r icas, de las 
cuales preparaba, cuando acaeció su muerte, 
una colección. 

Solís y Rivadeneira (ANTONIO). Poeta, 
y sobre todo escelente historiador, que es
cribió la «Historia de la conquista, población 
y progresos de la América septentional,» de 
la que se han hecho innumerables ediciones. 
Nació en Alcalá de Henares en 1610, y falle
ció en 1686. 

Soliva (SALVADOR). Médico agregado al 
Jardin botánico de Madrid, con el objeto de 
comprobar ó descubrir ms virtudes de las 
plantas, después de "haberse dado á conocer 
por una «Disertación sobre el sen de España,» 
impresa en Madrid en el año 1774. Los re
sultados de los estudios de Soliva y da los 
de Rodrignez (Joaquín), cirujano agregado 
también al mismo Jardin, fueron publicados 
en Madrid en los años 1787,1788 y 1790, con 
el t í tulo de «Observaciones de las eficaces 
virtudes núevamente descubiertas ó compro-
vadas en várias plantas.» 

Sol®ss.4 Uno de los siete sabios de Grrecia 
y legislador de Atenas. Bajo este último con
cepto la historia le ha colocado en la clase de 
los más célebres bienhechores de la huma
nidad: fué ademas gran guerrero, magistra
do íntegro, administrador hábil, filósofo prác
tico, orador y poeta distinguido. Sus leyes, 
aunque no las mejores posibles, eran como 
él mismo decia, las qüe estaban en estado de 
recibirse; sin embargo, merecieron tanta es
timación, que llegaron áser después el Códi
go del universo. Solón vivió en el siglo v 
ántes de J . C. 

Solsona. Cruz de distinción, concedida 
en 20 de agosto de 1838 para premiar á las 
tropas de la división de la vanguardia, y la 
segunda y tercera del ejército de Cataluña, 
que concurrieron al sitio y toma de esta 
plaza, defendida por los carlistas deSde el 21 
al 27 de ju l io del mismo año . Se compone da 
cuatro brazos iguales, esmaltados de blanco, 
y su centro de negro siguiendo la forma do 
sus lados esteriores que son curvos: en el 
centro un sol con ráfagas amarillas, y por 
orla formando escudo sobre campo blanco 
con letras de oro: «Sitioyasalto^de Solsona.» 
En los entrebrazos unas liras de oro como 
partes de las armas de Solsona, y sobre el 
brazo superior corona real; reverso igual y 
en el centro esmaltado de azul la cifra de 
Isabel I I , en letras de oro, y en la orla la le-» 
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jenda: «23 de ju l io de 1838.» La tropa la usa 
de plata. Cinta encarnada con dos listas an
chas, negras en sus estreñios. 

S©ía«r «ra. (Del lat. soiutio, der. de solve
re, desatar, librar, soltar). 

Se llama solución el valor de la incógnita 
en todo problema.—Bstrañas, las que da la 
ecucion final de un problema y no resuelven 
este; provienen de las alteraciones que ha-
j a n sufrido las ecuaciones al efectuar las 
operaciones necesarias para resolverlas. 

Solución. Es del caso advertir que al 
obrar el agua como disolvente no cambia la 
naturaleza de los minerales, al paso que , la 
disolución en los ácidos lleva consigo la a l 
teración del cuerpo que se ensaya. E l salitre 
se disuelve en el agua sin esperimentar otro 
cambio que la disgregación de sus molécu
las. Cuando se disáplve el mármol 6 carbo
nato de cal en ácido nítrico, pierde en el acto 
uno de sus componentes, á saber: el ácido 
carbónico. En vez de mármol, lo que queda 
en la copa es nitrato de cal. Esto ha motiva
do que algunos químicos distingan con el 
nombre de solución la acción disolvente del 
agua y reserven el de disolución para i n d i 
car la acción de los ácidos. 

Sombra. Llámase sombra un espacio pri
vado de luz por oponerse á su jíaso algún 
cuerpo. Según los minerales se resisten más 
ó ménos á dar paso á la luz, reciben diferen
tes nombres. Los que no dejan pasar luz a l 
guna toman el nombre de opacos; los que 
permiten pasar algo de luz, el de traslúcidos; 
los que la dejan pa'sar sin dificultad, el de 
diáfanos ó trasparentes. 

Sombrero. E l uso de los sombreros de 
fieltro parece que se introdujo en Francia á 
principios del siglo xv , y entónces sólo se 
llevaban en el campo. A mediados de dicho 
siglo se usaban ya en las poblaciones en 
tiempo de lluvias: algunos años después 
ge generalizaron bastante y se llevaban en 
iodo tiempo, cuya moda se fué adoptando en 
otras naciones. E l primer sombrero de castor 
de que hace mención la historia es el que 
llevaba Cárlos V I I de Francia en su entrada 
pública en Rúan en el año 1449. 

Someruelos (MARQUÉS DE). D . Joaquín 
José de Muro: murió en Madrid el 2.2 de d i 
ciembre de 1859. 

Es uno de los corregidores que mayores re
cuerdos ha dejado en Madrid, por su celo en-
favorde las mejoras materiales de Madrid. 

Sondas. Las mayores profundidades has
ta donde ha sido posible alcanzar fondo, se 
encuentran en el Océano Atlántico del N . , y 
según puede juzgarse por las sondas ejecuta
das hasta el día, dichas profundidades en el 
espresado mar no pasan de 8.244 metros. L a 
parte situada entre los paralelos de 3̂5° y 40° 

de latitud N . y los meridianos de 40° y de 65* 
de longitud O. al S de los grandes bancos 
de Terranova, es la que parece presentar 
mayores profundidades. Entre la Irlanda y 
Terranova se estiende una planicie, como las 
iftesetag de los continentes, cuya profundi
dad no pasa de 3.000 metros, y sobre la cual 
se tendió el cable del telégrafo eléctrico que 
había de unir á la Inglaterra'con los Estados-
Unidos. En él Océano Atlántico del S-, pa
rece probable qúe las mayores profundidades 
^e encuentran al S. del paralelo de 35°. En 
esta parte del Océano se han hecho tres gran
des sondas; una de 15.149 metros, otra de 
14.091 y otra de 12.000: sin embargo, nin
guna de ellas ha da do un resultado satisfac-
xorio, y otras muchas practicadas en estos 
mismos parajes sólo han acusado profundi
dades de 7.000 yde 5.490metrosr. 

En el golfo de Méjico, la profundidad má
xima que se ha obtenido no pasa de 1.800 
metros. En el Océano Pacífico, los oficiales 
de la marina americana han practicado son
das y obtenido muestras del fondo de este 
mar á profundidades de 5.039, 4.860 y 3.770 
metros. E l almirante Pdtit-Thouars, sondó 
igualmente en profundidades de 4.000 y 
3.790 metros, sin haber obtenido fondo en 
ninguna de ellas. 

En el Océano Indico, los oficiales america
nos aseguran habar sondado y, encontrado 
fondo á los 12 672 metros, lo que nos parece 
dudoso, tanto más cuanto que habiéndose 
roto la cuerda, no pudieron obtener muestra 
del fondo. También sondó en este mar el al
mirante Petit-Thouars, encontrando fondo á 
los 1.584 metros. Como se ve, los dos mares 

anteriores son poco conocidos en cuanto á su 
profundidad, y es preciso por lo tanto espe
rar el resultado de los trabajos emprendidos 
en ellos por los americaños, para tener un 
conocimiento más exacto de los accidentes 
del fondo de dichos mares. 

En los mares polares, Scoresby ha sonda
do por los 76° y 77° de latitud N . hasta 2, 200 
metros sin encontrar fondo; y el capitán 
Ross, tampoco lo obtuvo á los 1.739 en el 
paralelo de 67° S. La profundidad de estos 
mares será, pues, considerable, si las sondas 
se han hecho con exactitud y si el peso no ha 
sido arrastrado por las corrientes, lo que nos 
parece bastante probable. 

En la cuenca O. del Mediterráneo, la ma
yor profundidad que se ha obtenido es de 
2.9Q0 metros; en la del E. , entre Malta y 
Candía, ha sido de 3.970, y entre Rhodas y 
Alejandría de 2.930. Respecto de los demás ; 
mares interiores, sus profundidades sonares-
pe ctivamente menores y pueden estudiarse 
fácilmente por medio de las cartas de naTe-
gaQioa. 
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Soplete. Cuando se trata simplemente 

de percibir el olor de determinados cuerpos, 
hablándose de los minerales de arsénico, por 
ejemplo, basta echar el mineral sobre las 
áscuas. Para el exámen de las materias vo
látiles se pone el mineral en un tubito de 
tidrio cerrado por un estremo, j se calienta 
á la llama de una lámpara. E l bismuto se 
funde á la llama de una bujía. Otros minera
les no se funden sino á temperaturas mayo
res, que se procuran dirigiendo una corrien
te de aire sobre la llama de una lámpara por 
medio del.soplete, instrumento muy sencillo 
que consiste en un tubo de metal ensorvado 
y terminado en pico, que usan .para soldar 
los plateros, bien que los mineralogistas lo 
han perfeccionado. Por medio del s o p l ó l a 
Dama se tuerce y da un dardo muy activo. 
Los minerales que se ensayan al soplete se 
los sostiene con un pedazo de carbón de p i 
no en que se abre un hoyo para alojar la 
parte de mineral que se ensaya. Algunas 
reces es con todo más ventajoso sostenerla 
con una cucharita 6 lámina de platino. Cuan
do interviene algún fundente, se mezcla este 
previamente con la materia mineral, forman
do una bolita que se espone á la acción del 
soplete. Deben notarse con especial cuidado 
los fenómenos que va presentando la sustan
cia que se ensaya miéntras está bajo la i n 
fluencia del dardo, así como el color, la for
ma, la estructura y demás particularidades 
del producto resultante, pues son otros tan
tos caractéres que revelan la naturaleza del 
mineral que se trata de determinar. E l en
sayo de'ciertos minerales reclama en muchos 
casos el uso combinado de los líquidos men
cionados y del fuego. 

Sorben (ROBERT). Fundador de un cole
gio, hoy universidad deParis, llamada la 
Sorbona: nació en 1201 y murió en 1274: fué 
orador célebre eclesiástico y confesor de San 
Luis. 

Sordo. {Del¡lat.;8urdus, sordo, inflexible.) 
Han llamado así algunos matemáticos á los 

números incomensurables. 
Bordo-mudos. Estos seres desgraciados, 

que por espacio de muchos siglos sólo hablan 
sido objeto de la estéril compasión de los 
demás hombres, empezaron á esperimentar 
en el siglo xvi los benéficos efectos del arte 
de ser instruidos, inventado hácia el año 1570 
por el célebre español fray Pedro Ponce de 
León, monje benedictino en el monasterio 
de San Salvador de Oña. Este sabio com
patriota nuestro fué elprimero que concibió 
el sublime pensamiento de dar una nue
va vida á los sordo-mudos, enseñándoles á 
pensar con drden, y á combinar sus ideas 
para poder espresarse con claridad; siendo 
^mirable la perfección Qon que instruía á 
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sus di*oípuIoe, pues según afirnla el doctor 
en medicina D. Francisco Vallés, el histo
riador Ambrosio Morales y otros autores 
coetáneos, les hacia hablar, aprender varios 
idiomas, escribir y hacer otras cosas sorpren
dentes. 

Después del P. Ponce el aragonés Juan 
Pablo Bonet, secretario del condestable de 
Castilla, se dedicó asimismo con filantrópico 
esmero á la instrucion de los ^mudos, y fué 
el primero que escribió sobré esta materia 
un libro que imprimió en Madrid en 1620, 
cuyo tí tulo era Eeduccion de letras y arte 
de enseñar á hablar á mudos, del que se va
lió luego el abate de 1 / Epee, como él mis 
mo lo manifiesta en sus obras, diciendo que 
aprendió el idioma español para leer el arte 
de Bonet. 

A los dos españoles ya citados sucedieron 
otros, cuyos nombres merecen una honorífica 
mención por el laudable celo con que se de
dicaron á la enseñanza de los sordo-mudos: 
tales fueron Miguel Ramírez de Carrion y su 
hijo Diego; Pedro de Castro, que ejerció el 
mismo arte en España é Italia; Juan R o d r í 
guez Pereyra, que lo practicó también en 
España y en Francia, y el P. Diego Vida l , 
escolapio de Zaragoza. 

En cuanto á los estranjeros que primera
mente se han ocupado de la educación de los 
sordo-mudos, se sabe que los ensayos hechos 
en Alemania por VaheJmon, datan del año 
1672: que Conrado Ammán y el doctor W a -
l l i s , á quienes se ha atribuido el honor de 
ser los primeros que escribieron sobre este 
interesante ramo de instrucción , no dieron 
á luz sus respectivas obras hasta el año 1727, 
y que el abate L ' Epee publicó las suyas con 
posteridad. 

Se ve, pues, el error en que muchos han 
estado, creyendo que dicha invención se de
bía á los estranjeros. Esta gloría pertenece 
al P. Ponce ya citado, el cual rompió la bar
rera que separaba á los mudos del resto de 
los hombres; fué el primero que discurrió 
los medios de instruirlos, y logró enseñarles 
á hablar y otras muchas cosas con gran per
fección un siglo ántes (por lo ménos) que 
n ingún estranjero pensase en verificarlo. 

Sm embargo, el célebre abate de L ' Epee 
tiene el mayor derecho á nuestros elogios y 
reconocimiento por el generoso empeño con 
que se dedicó á mejorar el arte de instruir á 
los desventurados mudos, creando al efecto 
un nuevo método más perfecto que los que 
ántes se habían inventado, y por haber sido 
el fundador de las escu<É&s públicas para loa 
mismos; pues la primera que se ha conocido 
de esta especíenla abrió en París este bien
hecho? de la humanidad el año 1755; y ea 
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sólo los insíraia por caridad, sino que j 
os mantenía también á s u s espeneas. 

Posteriormente han ido mejorando dicho 
sistema de enseñanza, y publicado obras muy 
apreciables sobró esta materia, D . Lorenzo f 
Hervas y Pan duro; D . Tiburcio Hernández y " 
el abate Sioard, discípulo y sucesor de 
L£ Epee, y el laborioso I ) . Juan Manuel Ba
llesteros , director del colagio de sordo
mudos de Mad^d. 

Según una disertación del doctor Scott 
ante la asociación para el progreso social, 
de Devonshire, en 1851 habia en la Gran Bre
taña un individuo sordo-mudo por cada 
1.738 habitantes; en Escocia la proporción es 
de uno á 1.34:0; en Irlanda de uno á 1.307; en 
el resto de Europa de uno á 1.593. Hay m u 
chos más sordo-mudos del sexo masculino 
que del femenino; de 12.553 registrados como 
sordo-mudos en la Grran Bretaña eran hom
bres 6.884 y mujeres 5.669. 
, E l número total de sordo-mudos en Euro^ 
pa se eleva á 250.000: abundan más en los 
distritos agrícolas que en los grandes centros 
de población, y más en Escocia y en Irlanda 
relativamente que en Inglaterra, 

En Lóndres hay un sordo-mudo por cada 
1.738 habitantes: en los Ducados de Luxem-
burgo y de Wurtemberg y en los reinos de 
Toscana, Baviera, Bélgica y Holanda hay 
uno por cada 2.292; en Cerdeña, Noruega 
y algunos cantones de Suiza uno por cada 
642, y en otros cantones suizos uno por 
cada 206. 

De 10.000 habitántes en Francia son sordo
mudos seis; en Córcega 14; en los Altos A l 
pes 23; en Berna 28 y en Irlanda 11. 

Hay en el mundo 194 escuelas de sordo
mudos, compuestas de 449 profesores y 7.005 
alumnos: en las islas Británicas hay 22 es
cuelas; en Francia 44; en los Estados alema
nes 28; en Austria 10; en Italia 11; en P ru -
sia 25; en Bélgica y Holanda 10; en Bavie
ra 10; en Dinamarca, Suecia y Noruega 5; 
en Suiza 10; en Rusia y en Polonia 2; en los 
Es tados -ün idos ,13; en el Canadá una; en 
España dos; en Portugal una; en Asia dos. 

Sorgo azucarado. [SorgMm síiccharaimi 
Moench.) Planta anual, de Asia, cultivada en 
muchos puntos de la Península. Se asegura 
que sus cañas han dado en la provincia de 
Madrid de 60 á 75 centésimos en peso de jugo 
azucarado, que contiene de 14 á 15 por 100 de 
azúcar. Algunos industriales se prometen 
grandes ventajas del cultivo de esta planta. 

Soria, (PROVINCIA DE). Una de las seis 
en que está dividida Castilla la Yieja. Com
prende 9.935 kilómetros cuadrados de super
ficie, y 147.C0O habitantes. 

Soria, ciudad capital de dicha provincia, á 
orillas d^l Duero, Qon magnífico puente so

bre este rio, hospital, colegiata, ocho pairo» 
quias, castillo, y término montuoso que pro
duce granos y escelentes pastos para nume-» 
rosos rebaños que dan lanas muy finas. Cer
ca de esta ciudad están las ruinas de la fa
mosa Numancia. 6.000 habitantes.-—Agreda, 
vi l la cabeza de partido judicia l , al pié de 
Moncayo y cortada por el rio Queiles, con 
hospital, tres parroquias y várias fábricas de 
paños comunes. 4.000 habitantes.—Almazan, 
vil la cabeza de partido judicial , cerca de los 
rios Morón y Duero, en paraje muy pintores
co, con buena casa capitular moderna, un her
moso palacio del conde de Altamira, hospital, 
seis parroquias, término en que se coge mucho 
grano, lino y fruta, y abundan los pastos pa
ra ganados y fábricas de paño burdo. 2.400 
habitantes.—Burgo de Osma, villa episcopal, 
cabeza de partido judicial , con suntuosa ca
tedral, hospicio, hospital y seminario conci
l i a r que son edificios magníficos. E l Ucero 
atraviesa esta villa y la separa dé la pequeña 
ciudad de Osma, sirviendo sus aguas para 
regar las hermosas huertas que hay en todas 
direcciones. 1.800 habitantes.—Medinaeeli, 
vi l la cabeza de partido judicial , en un alto 
cerro sobre el Jalón, con colegiata, palacio del 
duque de Medinaeeli, fábricas de paños ordi
narios, terreno montuoso en que hay mucha 
caza y ganados, y se cosechan bastante gra
no y legumbres. 1.700 habitantes. 

Este país forma el confín de los Arévalos, 
Ceítíferos y Pelardones de que hablan Plinio 
y Estrabon: y Soria ó Numancia, su capital, 
se halla á los 15° 23£ de longitud, y 4o 48c de 
latitud de la orilla del Duero. 

Soríano (TÍCENTE) . Médico destinado en 
1817 á observar las virtudes de las plantas 
en el Jardín botánico de Madrid, y encargado 
de las lecciones públicas en los años 1830 y 
1832. 

Sorites. Llámames sorites áuna^ especie 
de raciocinio en que varias proposiciones es
tán ligadas de modo que el predicado de una 
pasa continuamente á ser el sujeto de^la inme
diata, hasta que se forma la conclusión, tra
yendo juntos el sujeto de la primera propo
sición y el predicado de la últ ima. 

A los sorites se puede dar la estension que 
se quiera, porque se. pueden reducir á tantos 
silogismos simples cuantos sean los términos 
medios que contengan. 

Los sorites se pueden formar de proposi
ciones condicionales, haciendo que el conse
cuente de una sea el antecedente de. la inme
diata. 

Soroíla (ILDEFONSO) . Natural de Valencia, 
en cuya universidad estudió Medicina, de
dicándose particularmente á la Botánica me
dica, de la que escribió un tratado, titulado 
JUpitome medties de diffurmiim h?rfyrm M 
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BiskHa phatmm fkeoprhditi, impreso ©n 
Valencia, por Miguel Sorolla, en 1621, y 
después aparecido como reimpreso por Ma
có, en 1642. 

Sosa. En la espresion genérica, sosa, de
bemos comprender varios productos de gran
de importancia en la industria; así, pues, la 
sosa, considerada en eí estado cáustico, cons
tituye las leggías de los jaboneros y lavande-
ros; en el estado de carbonato constituye: 1.° 
la sal de sosa del comercio: 2.° los cristales 
de sosa, sin hablar de la sosa bruta, que es la 
primera materia de la sal de sosa, ni de los 
gesqui-carbonato y bicarbonato. 

Sosa ú óxido de sodio. Esta sustancia no 
ge emplea más que en el estado de hidrato. E l 
hidrato de sosa es un cuerpo blanco, sólido, 
fusible al calor rojo y m u j cáustico. Es pre
ciso conservarlo al abrigo del contacto del 
aire, pues espuesto á él atrae mucho de su 
ácido carbónico y pasa al estado d© carbona
to. Por lo demás tiene una grande analogía 
con la potasa, por sus propiedades, tanto fí
sicas como químicas. 

Carbonato neutro de sosa. Esta sal es blan-
e ca, de un sabor acre y algo causticar su ac

ción es semejante á la de los álcalis. Es muy 
soluble en el agua, y más en caliente que en 
frió. Bajo el concepto de sus propiedades 
químicas tiene mucha analogía con el carbo
nato de potasa; pero de él difiere ésencial-
mente por sus propiedades físicas. 

E l carbonato neutro de sosa se obtiene en 
Cristales sumamente bonitos, en tanto que el 
carbonato de potasa no cristaliza. Eflorescen-
te al contacto del aire, miéntras que este es 
delicuescente. Esperimenta la fusión acuosa 
y por efecto de una elevación de temperatu
ra, la fusión ígnea. E l calor no lo descom
pone. 

He aquí su composición: 
1«0 En el estado de seco: 

Acido c a r b ó n i c o . , . . . . . . 
Sosa o . . . . . . . . . 

41,42 
58,58 

100,00 

15,43 
21,81 

A g u a . . . . . . . 64,76 

.0 En el estado cristalino: 
Acido carbónico. 
Sosa .« 

100,00 

Sesqui-carbonato. Durante mucho t iem
po se ha confundido con el carbonato ordina
rio; pero su composición y sus cualidades son 
Diny diferentes. Es inalterable al aire y áun se 
conserva tan perfectamente bien, que según 
se asegura, las murallas de Gassar, fuerte de 
Africa, actualmente arruinado, fueron Qons-

tmidas QOÜ mmm mnúéémhlm á@ esta nal, 
la cual se encuentra en algunos lagos de d i 
cho país. 

E l sesqui-carbonato de sosa es el que casi 
siempre se ha encontrado en la naturaleza. 
El que se estrae de los lagos está mezclado 
con cierta cantidad de sal marina y de sulfa
to de sosa; en el comercio lleva el nombre de 
natrón. 

En algunos lagos de Egipto y de Hungr ía , 
que se secan durante los grandes Calores, se 
encuentra esta sustancia con abundancia, en 
el fondo sólido y pedregoso de las masas sa
linas y de un color gris rojizo que se des
prenden por medio de picos y otros instru
mentos de hierro. Esta materia es el natrón. 
Durante el invierno se llenan dichos lagos de 
un agua sumamente teñida que se filtra por 
entre las piedras, y que evaporándose des
pués cuando vuelven los calores, deja todos 
los años á los ribereños una cosecha de este 
rico don de la naturaleza, que no les cuesta 
más trabajo que el de recogerla. Esta sal ha 
debi«lO llamar, desde hace mucho tiempo, la 
atención de los pueblos antigaos, que no co
nociendo otro carbonato de sosa, la aplicaron 
á la fabricación del vidrio y de las legías. 

Los carbonates de sosa se encuentran tam
bién en una multi tud de aguas mineraless 
entre las cuales son las más conocidas y aca
so las que contengan más cantidad de dichas 
sales, las aguas deVichy (Francia). Esta cir
cunstancia ha hecho sospechar que en m u 
chas localidades son estraidas dichas sales á 
la superficie del terreno por aguas más ó me
nos cargadas, de manera que de ellas se ha
yan podido formar depósitos más ó menos 
considerables en los tiempos antiguos. 

Bicarbonato. Esta sal contiene dos veces 
más ácido carbónico que el carbonato neutro. 
Estando bien preparada tiene un color muy 
blanco y un sabor alcalino sumamente débil; 
pero enverdece sensiblemente los colores azu
les vegetales. Si su disolución se hace hervir 
se desprende una parte del ácido y se forma 
sesqui-carbonato. 

E l bicarbonato es susceptible de cristalizar; 
pero generalmente se encuentra bajo la for
ma de cortezas de una textura hojosa. No es 
muy soluble en el agua, pues 100 partes de 
este líquido no disuelven sino 2,33 de bicar
bonato . 

Sosa de las salinas. [SaUcomia mceps 
haff.) Mata indígena, que florece en agosto. 

Sosa alacranera. [Arthrocnemon Jríckco" 
suríi Moq.) Mata indígena en nuestras costas* 
Florece en.agosto. 

Sotavento (ISLÁS DE). ^Esta últ ima di vi-» 
sion del Archipiélago de las Antillas depen
de geográficamente de la América del Sur, y 
comprende las principales islas siguientes d© 



É . á Ó.: Tabago, cedida por Francia á Ingla
terra en 1814. Tiene 12 leguas de largura y 
3 de anchura. En esta isla no se esperímen-
tan huracanes como en las otras Antillas, y 
ea ella se encontró el tabaco, cuyo término 
sa deriya del nombre de dicha isla.—La t r i 
nidad, también de los ingleses, cerca del 
continente, con el cual forma el golfo de Pa
ria, nombre conservado por Cristóbal Colon, 
cuando en 1498 tocó en la tiprra continental, 
un año ántes que Américo Yespucio hiciese 
Jiasta allá un viaje. Esta isla la mayor y más 
meridional de las Pequeñas Antillas, tiene 
cien leguas de circunferencia y cuenta 30.000 
habitantes.—Margarita, poblada de 14.000 
habitantes y Tortuga pertenecen á la r epú 
blica de Colombia.—Buen-aire, Aves, Cura
zao, de 10 leguas de largo y 5 de ancho, son 
conocidas por su escelente licor.—AruVa es 
la úl t ima de todas. Estas tres islas pertene
cen á las colonias holandesas. 

Sotero (SAN). Papa 13. Sucedió en 175 á 
San Aniceto: le sucedió en 179 SanEleuterio. 
Era italiano y mandó qne todos los fieles co
mulgasen en el Juéves Santo. 

Soto (BASILIO BAREN BE) . Fué clérigo de 
menores, y lector de teología en las univer-
sidadef! de Salamanca, Roma y Nápoles, y 
asistemíe general de Roma. Tradujo del tos-
cano la «Guerra de Fiandes,» escrita por el 
cardenal Bentivolio; «Historia de las guerras 
civiles de Francia,» escrita por Surico Cute-
rino Dávila; «Historia imperial y cesárea del 
caballero Pedro Mexia, continuada con las 
vidas de los últimos siete Césares austríacos, 
desde Cárlos V hasta Fernando IV,» Escri
bió «Adiciones á la historia del P. Juan de 
j f ariana, desde 16&0 hasta el de 1669.> 

Soto (HEENANDO DE). Uno de los descu
bridores y conquistadores del Perú : recorrió 
toda la Florida y venció á sus naturales, 
indomables hasta entónces; murió en su 
espedicion el año de 1543, á los 42 de su 
©dad. 

Soto (LJÍZARO DE). Natural de Valladolid, 
médico de cámara del rey Felipe I I y de la 
emperatriz cesárea María. Escr ibió: «Ani
madversiones medicse et eomentaria i n l i -
brum Hippocratis, de seré, aquis, et locis,» 
Madrid, 1589, en folio. «In librum Hippocra
tis de locis in homine commentatiories.» «In 
Hippocratis librum de medicamento ex pur
gan t i commentatioues.» «In librum Hippo
cratis de dieta commentationes.» «la librara 
Hippocratis de usu Yeratri.» «A.nimadver-
sionum medicinse practicse liber unos ê 
brium documenta practica continens.» Ma
drid, 1594, en folio. 

S o í t o y A b - a e h (D. SERAFÍN MARÍA, DS). 
Cenador y ex-sa.inistro y presidente, tenien-
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te general. Murió en Madrid el 23 de febrero 
de 1862. E l conde de Cleonard fué ascendido á 
teniente general en 1846 y adquirió cierta ce
lebridad-polí t ica á consecuencia de haber 
pertenecido, como presidente, al ministerio 
lamado Relámpago, porque no duró mf.s que 
algunas horas, desde las dos de la noche del 
19 de octubre de 1849 hasta las siete de la 
tarde del 20. No tomaba parte hace mucho 
tiempo en las luchas de los partidos y sólo ge 
ocupaba en las fanciones de los diversos car
gos que desempeñaba, en el estudio de las 
ciencias que tienen relación con el arte m i l i 
tar, que conocía profundamente, y en escri
bir su interesante «Historia de los regimien
tos españoles,» obra única de su género en 
Europa. 

Sousas , (AGUAS MINERALES DE). En el 
valle de Yerin ó Monterrey (provincia de 
Orense), limitando al N . por la Sierra de San 
Mamed, que dividiéndose en dos ramales le 
cerca por naciente y poniente, y al S. por el 
ameno valle de Chabes, brotan las aguas de 
Sonsas. E l terreno es de arcilla y arena sil í
cea; la altura sobre el nivel del mar es de 
156 varas; el clima es bueno; escasea-el ar
bolado. 

A un cuarto de legua se 'encuentra el ma
nantial de Sonsas: sale el agua de abajo arri
ba con gruesas burbujas, por entre rocas 
graníticas. 

E l agua ©s diáfana, incolora, y recogida 
en un vaso presenta burbujas que se pegan á. 
las paredes; es inodora, pero dentro del pozo 
de recepción se nota olor sulfaroso; el sabor 
es alcalino; su temperatura constante es de 
19°: su peso específico á la temperatura de 20° 
es de 1,00179. 

En las paredes del pozo se observan copos 
blanco-amarilkntos, y una sustancia verdo
sa como jelatina, y en tiempo seco las inme
diaciones de la fuente se cubran de eflores
cencias blancas de sabor alcalino. 

Un li tro de agua de Sonsas se compone: 
Graos. 

De ácido carbónico. 1.3226 ó 669 cents, cbs. 
Bicarbonato sódico. 1.3412 

— potás ico . . . 0.0042 
— c á l c i c o . . . . 0.1010 
—. magnésico. 0.0643 
—• ferroso 0.0036 

Cloruro sódico 0,0398 
Sulfato sódico 0.0026 
Silicato s ó d i c o . . . . . 0.0616 
Fosfato alumínico. . 0,0011 
Bicarbonato de estronciana. 

— de litina 
— ioduro alcalino, yindicios. 

Sustancia orgánica nitroge 
nada , , 
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La sustancia orgánica parece ser la baregi-

na; el gas se compone de 63 partes de n i t ró 
geno y 37 de ácido carbónico: las efloreseen-
eias salinas tienen sesqui-carbonato de sosa 
con algo de cloruro, y pequeña porción de 
carbonato calcico. 

Las aguas de Sonsas son análogas á las de 
Vicby en su composición química; por tan
to, análogas deben ser sus virtudes medici
nales. Así que, como acidulo-alcalinas que 
son, ejercen su virtud en los infartos c rón i 
cos del bazo é hígado, en las enfermedades 
crónicas del vientre, gastralgias y gastro-en-
íeritis crónicas. Como diuréticas, son de i m 
portancia en las enfermedades de las vias 
urinarias, cálculos, catarros vesicales, cólicos 
nefríticos, etc.; aumentan, por el hierro que. 
tienen, la tenacidad de los tejidos, y reme
dian la hidroemia. 
. Spartaco ó Espartas». Esclavo y gladia
dor romano, que rompiendo sus hierros, se 
puso al frente de los esclavos sublevados pa
ra conquistar la libertad, y haciendo una 
guerra cruel á los romanos, fué al cabo ven
cido por Craso, y murió cubierto de heridas 
70 ' 'ños ántes de J. C. 

Spinosa (BENITO DE). Celebre filósofo. Na
ció en Amsterdan en 1632, de una familia i s 
raelita oriunda de Portugal . Abandonó el j u 
daismo y se hizo cristiano : perseguido por 
sus émulos dejó la ciudad y se fué á vivir al 
campo en casa de uno de sus amigos, dedi
cándose esclusivamente á estudios filosóficos, 
siendo el creador de la escuela que lleva su 
nombre, y está reducido á un esptsüüalismo 
manteista. 

La mayor parte de sus obras no fueron pu
blicadas hasta después de su Smuerte ! ocur
rida en 1677. Su sistema consiste en afirmar 
una sola sustancial, y la imposibilidad de 
que haya otra. Esta sustancia tínica ¡ t i e 
ne dos atributos : el pensamiento y la esten-
sion. Todo cuanto vemos en lo esterior, todo 
cuanto esperimentamos en lo interior, son 
meros fenómenos de la sustancia única. Dios 
es todo, y todo es Dios; ó más bien : no hay 
más que un ser, que lo es todo. En este-su
puesto no hay creación : todo es uno y eter
no. No hay contingencia, no hay libertad; to 
do es necesario. Spinosa no ratrocede ante es
ta última consecuencia : «Concíbase, dice en 
una de sus cartas, una piedra que se mueve, 
J que sabe que se mueve : al conocer los es
fuerzos que hace para el movimiento creerá 
ser muy libre; y que si continúa en el movi
miento es porque quiere. Esto es la libertad 
Humana de que todos se jactan, y que sólo 
consiste en que los hombres tienen concien
cia de sus inclinaciones, é ignoran las causas 
que los determinan. 

¿En qué estriba tan aosurdo sistema? En una 

definición de la sustancia, en la cual con
funde Spinosa el susistir sin inherencia á 
otro, Ó en sí, con el existir por necesidad i n 
trínseca : es suponer qué no puede ser dis
tinto sino lo que es diferente; on entender 
por infinidad absoluta un conjunto de absur
dos; en tomar la palabra contener en un sen
tido grosero. En otra parte llevo esplanado é 
impugnado el sistema de Spinosa, y así no 
quiero repetir lo que allí dije; baste observar 
que su método deslumhra por su forma ma
temática, y porque el autor aparenta no ad
mi t i r nada que no esté rigurosamente demos
trado. No negaré que Spinosa fuera un hom
bre de mucho talento; quien carece de él no 
se hace tan célebre : pero no puedo conceder
le esa profundidad que algunos le atribuyen. 
En el terreno ontológico é ideológico, que son 
precisamente los que él prefiere, Spinosa es 
sumamente débil : y al leer la serie de sus 
proposiciones, se sorprende uno de que haya 
quien tanto las pondere. En la actualidad hay 
un especial prurito de acreditar á Spinosa; 
es el santo del panteísmo; p»es no ha faltado 
quien le diera este tí tulo sin temer la risa de 
los lectores: pero en la realidad es un sofista, 
nada más. Bayle, poco sospechoso á los i n 
crédulos, examinando la proposición quinta, 
en que afirma Spinosa que no puede haber 
dos ó más sustancias de un mismo atributo, 
porque de la identidad de atributo resulta la 
identidad de sustancias, dice : «Este es el 
Aquiles de Spinosa, y el fundamento de todo 
el edificio: lo que sin embargo no es más que 
un muy ridículo sofisma, por el que no se de
jarían seducir los principiantes de lógica. En 
los rudimentos de la filosofía ya se enseña lo 
que significan el género, las especies y el in
dividuo. 

Stael Holsteis» (ANA. LUISA. NEEKEE, BA
BONES A DE).—Célebre escritora que nació en 
Francia el 22 de abril de 1766, habiendo me
recido por sus escritos y por la influencia que 
ejerció sobre sus contemporáneos un nombre 
duradero. En 1798 conoció al general Bona-
parte, siendo ya mujer del barón de Stael, y 
uno y otro desde el primer momento se t u 
vieron un odio ir reconciliable. Su casa era el 
hospital de los partidos vencidos, como ella 
decia, y sus sangrientas cr í t icas , la valieron 
en 1803 una órden de destierro. Se retiró á 
Alemania, viajó por Italia, donde compuso su 
famoso romance «Corina,» pasó por Roma, 
Suecia é Inglaterra, y en todas partes fué 
magníficamente recibida. Volvió á Francia 
después de la batalla de Waterlóo en 1815 y 
murió en Paris el 14 de ju l io de 1817. Sus 
obras principales son «Delphine,» «Corinne,> 
«Considerations sur la revolution francaise,» 
etc. etc. 

Stassart (FRANCISCO, BARÓN DE). Ultimo 
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vástago de linea menor de esta ilustre fami
lia, j eminente hombre de Estado. Murió en 
Josseften-Eoda el 2 de abril de 1856. 

Staudenraayer (FRANCISCO ANTONIO) , L i 
terato y distinguido dogmático, consejero ín
timo y profesor de teología en la universidad 
de Friburgo, murió en esta ciudad el 19 de 
enero de 1856. 

Stsvens. Célebre ingeniero, que siendo 
aún joven inventó una bomba cuyo secreto 
la compró el gobierno de los Estados-Unidos 
por cinco dollars diarios. Murió en Nueva 
York en 1856. 

Stiche (JOSÉ). Nació en Marfm, diócesi 
de Zaragoza, á principios del siglo x v m ; es-i-
tudió en aquella universidad, en donde reci
bió el grado de bachiller en cirugía habiendo 
cursado ántes cuatro años de medicina, y en 
1650 se graduó de licenciado, y admitido de 
colegial en el colegio de médicos y cirujanos 
de San Cosme y San Damián. Sirvió con el 
mayor celo en la peste que hubo en Zaragoza 
en 1652, y agradecida la ciudad á sus bue
nos servicios le nombró superintendente de 
la cirugía. Sus obras son : «Capítulo singular 
en el cual se trata de varias cosas pertene
cientes á cirugía,» Zaragoza, 1651, en 8.°; 
«Tratado de la peste de Zaragoza del año 
1652,» en 8.° ' 

Stogman (EL BARÓN DE). Minisiro de Ha
cienda que fué en Suecia durante el reinado 
de Cárlos Juan, director que fué de aduanas, 
y ú l t imamente presidente del tribunal de co 
mercio; hombre de Estado de los más emi
nentes que ha tenido la nación sueca; autor 
de várias obras sobre economía política, y uno 
de los 18 miembros de la Academia de Sue
cia. Nació en Lovisa, en Finlandia; murió en 
Stokolmo el 22 de febrero de 1856, 

Strafford (TOMAS, CONDE BE). Ministro 
de Cárlos I . Nació en Lóndres el 13 de abril 
de 1593. Diputado del condado de Torken el 
Parlamento de 1621 á 1625, se distinguió por 
la independencia de sus opiniones y su resis
tencia á las arbitrariedades del duque de 
Buckingham. E l asesinato de este favorito le 
proporcionó la entrada en el Consejo privado 
y muy luego fué nombrado gobernador - de 
Wanda, donde se volvió ardiente partidario 
del poder. E l Parlamento de 1640 le mandó 
prender condenándole á muerte, que sufrió 
con valor, sin que el rey Cárlos, por debili
dad, se atreviera á impedir l a ejecución. 

Strangre. Grabador inglés de los que 
más han contribuido á la perfección del grra-
bado en Inglaterra; fué promovido en 1787 á 
la dignidad de caballero. 

Struens«e. Módico danés; llegó á primer 
ministro del rey Cristiano X I I , mostrándose 
profundo y hábil negociador. Su amor á la 
jóven, reina Matilde y á la ©maUQÍpaQion del 

pueblo le condujeron al cadalso en 1772. 
Stuardos (CASA DE LOS). Una de las más 

antiguas de Escocia, y que ha dado á este 
país y á la Inglaterra una larga serie de re
yes, que descendía de una rama de la familia 
anglo-normanda de los Fitz-Alan, que se es
tableció el siglo xi i f : Roberto Icasó á s u hija 
Margarita con Walter Stuart á condición de 
que los hijos de este matrimonio |heredaran 
los derechos á la corona sino habia sucesión 
real ó se estinguia la dinastía real. Cuando 
David I I murió en 1370 sm dejar heredero 
varón, el hijo de Walter ciñó la corona con el 
nombre de Ricardo I I y fué el principio de 
la casa real de los Stuardos. Las desgracias 
que persiguieron á esta dinastía desde el 
principio deben atribuirse no tanto al estado 
del país y al carácter de los príncipes y dé la 
época, sino principalmente á la inclinación 
que tenian al despotismo. La casa de los 
Stuardos cesó en 1714 habiendo gobernado la 
Escocia por espacio de 344 años, y 111 los 
dos Reinos-Unidos. E l últ imo de los Stuar
dos que era hijo del caballero San Jorge, y se 
llamaba Enrique Bento, fué cardenal de la 
Iglesia católica y murió en Roma en 1807. 

Stur (LUIS) . "Poeta eslavo y célebre hom
bre político en 1848; murió, á principios de 
enero de 1856 en Modera, pueblo de Hun
gría, de resultas de una herida que recibió al 
dispararse su escopeta estando de caza. 

Síumer (JUAN BAUTISTA). Eminente 
hombre de Estado y consejero del rey de Ba-
viera; murió en Munich el 15 de enero de 
1856 álos 79 años de edad. 

Síuttfardt. Capital de Wurtemberg, si^ 
tuada á orillas del Nesenbach, en un valle 
delicioso, verdadero jardín inglés. Tiene 
18.000 almas. 

Sisares Franco (FRANCISCO). Médico por
tugués , fallecido en el año 1842, que fué ca
tedrático de Coimbra y dejó váfias obras, 
donde dió muestras de sus conocimientos bo
tánicos. Son las principales un «Diccionario 
de Agricul tura.» calcado sobre el de Rezier 
é imoresd en 1806, una «Materia médica» y 
un «Formulario,» que publicó en 1826. 
. Suarez de Figueroa (CRISTÓBAL) . Natu

ral, de Yalladolid, jurisconsulto, escribió: 
«Hercontante Amarilis,» en prosa y verso. 
Valencia, 1609, «España defendida,» verso 
heróico, Madrid, 1612: «Hechos de D . García 
Hurtado de Mendoza, cuarto marqués de Ca-

i ñete,» Madrid,|1613; «Plaza universal de to-
das ciencias y artes,)) Madrid, 1615; «El pas
tor Fido, tragicomedia pastoral de Gruarini,» 
Valencia, 1609. 

i . Suarez de Ribera (FRANCISCO). Médico 
natural de Salamanca, en cuya universidad 
estudió, que á pesar de sus estravagancias 
j de haber puesto ea ridículo la medi^iM, 
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llegó á serio afamado y de cámara. Entre los 
muchos escritos dignos de ser olvidados, 
que publicó ántes de mediados del siglo xvm 
hállanse algunos que tienen relación con la 
botánica, y son por cierto los menos malos, 
aunque no exentos de los rasgos caracterís
ticos del autor. La eClave botánica ó Medici
na botánica nueva y novísima,» que publicó 
en Madrid en el año 1138, los ofrece hasta en 
el t í tulo, y á pesar de todo, no deja de'con-
tener cosas racionales en los primeros ca
pítulos, que abrazan várias generalidades 
sobre las plantas. Con el nombre de «Clave 
médico-quirúrgica universal,» habia empe
zado á publicar, también en Madrid, en el 
año 1730, un «Diccionario» con muchos a r t í 
culos sabré plantas acompañados de figuras 
grabadas, unas en cobre y otras en madera, 
presentando, sin embargo, escaso interés bo
tánico y en cambio bastantes estravaganeias. 
La mejor publicación que se debe á Suarez 
de Ribera es la del «Pedacio Dioscorides,» 
anotado por Laguna, nuevamente ilustrado y 
añadido, que se imprimió en Madrid, como 
las demás obras, en el año 1733, sustituyen
do á las figuras grabadas en madera otras 
abiertas en cobre. Haya sido ó no Suarez de 
Ribera quien hizo esta edición, es lo cierto 
que proporcionó en España á sus contempo
ráneos una obra que escaseaba y entónces 
consultaban muchos. 

S u b - a c e a í d . (Comp. de sub y. acento, 
debajo del acento). 

Acento que se coloca en la parte inferior 
de una letra. (V. letra.) 

Sub-contrario. (Del lat., comp, de sub y 
contrario). 

Se llaman sub-contrarios dos triángulos 
setnejantes colocados de modo que tengan un 
vértice común y las bases no sean paralelas, 

Sub-doble. (Del lat . , comp, de sub y dú
plex, debajo ó inferior al doble). 

La mitad. 
_ Subervic. General de división del ejér

cito frarices. Hizo la oempsña de España en 
tiempos de la república, y más tarde la de 
Egipto, como ayudante de campo del gene
ral Lannes. Después tomó parte en casi todos 
los grandes hechos de armas de Napoleón I , 
En 1848 fué durante algún tiempo ministro 
de la Gruerra; pero desde 1852 vivió retirado 
en su casa de campo de Parenchere. Murió en 
1856 de edad de 84. años . / 

Sub-índiee. (Del lat., sub-index, índice 
inferior). 

Indice ó número que se pone en la parte 
inferior de una letra para distinguirla de otra. 
(T. letra.) 

Stíbiíme. (Del lat. sublimis, en alto, ele
vado). 

Ll ámase cálculo sublime el difére;ttQÍaL i n 

tegral y de variaciones.^-L1 amábanse ántes 
también curvas sublimes las que estaban re
presentadas por una ecuación de grado supe
rior al segundo. 

Sub-múi t íp lo . , (Del lat, sub-multiplus, 
debajo del múltiplo). 

Lo mismo que divisor, factor ó parte a l í 
cuota. 

Siib-normal. (Compuesto de sub, deba
jo, y normal; normal, linea que está debajo 
de la normal). 

Llámase en geometría analítica la parte de 
eje de abscisas comprendida entre el pié de 
la ordenada correspondiente á un punto de la 
Curva y la normal en este punto. 

StsMasigente. (De l lat. sub-tangente, 
debajo de la tangente). 

La parta del eje de abscisas comprendida 
entre el pié de la coordenada correspondien
te á un punto, y la intersección de la tangpn-
te de este punto y el eje.—La' subtangentd 
en la parábola es el doble de la abscisa. 

Sub-teiidente. (Del latin sub-tendere, 
Comp. de sub y tendere, estender por debajo). 

Se llama así toda linea que está debajo de 
otra,—La cuerda de un ares, porque esta l i 
nea es sub tendente del arco. 

Subtriple. (Del lat. sub-t'riplex, debajo 
del triple). 

La tercera parte. 
Sucesión testamentaría. Es el conjunto 

de bienes, derechos y accione^ que usa per
sona deja á Otra para después que fallezca, 
entrando á ocupar SUÍ puesto al trasmitirle 
aquellos bienes y derechos en su testarneU" 
to. (Véase TESTAMENTO y HEREDERO). 

Ssaceskm ia t e s í áda . ("Véase HEREDERO). 
Suchet (EL MARISCAL). Nació e n L y o n e l 

2 de marzo de 1770 y murió en Paris él 3 de 
enero de 1826. Hizo la guerra contra España 
de 1809 á 1814, y fué creado marÍBcal del 
imperio por Napoleón I , 

Sucino. Sustancia de aspecto resinoso, 
de color amarillo de miel, blanquizco ú os
curo; frágil, casi siempre trasluciente. Se 
electriza negativamente por frotación; es de 
1,08 de densidad, poco soluble en el alcokol, 
arde con llama y humo de olor aromático 
particular. Se compone de una mezcla de 
várias sustancias. Da por destilación el ácido 
sueínico. Enouéntrasele asociado al l ignito. 
Le tenemos en varios puntos de Valencia, 
Alicante, Oviedo, etc. Es notable la colec
ción de ámbares procedente de Sicilia, com
puesta, de 37 muestras muy variadas, que 
posee el Museo de historia natural de Ma
drid. Las variedades trasparentes se las la 
bra para joyas, que hoy entre nosotros no 
están en moda. Se encuentran ejemplares de 
sucino que tienen en su interior insectos y 
hasta flores en buen estado de conservación. 
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lo que ha dado motivo á creer que el ámbar 
procede de resinas de diferentes árboles, que 
permanecieron líquidas á favor del aceite 
esencial que naturalmente las acompaña. 
Es la primera sustancia en que se observaron 
fenómenos eléctricos. De su nombre elecírtm 
derivan electricidad y fluido eléctrico. 

Suecia. La península escandinava, com
puesta de Suecia y Noruega, confina al N , 
con el Océano Grlacial Artico; al E . con el 
mar Báltico; al S. con el Báltico y el Catte-
gat; y al O. con el mar del Norte. 

Tiene la Suecia unas20.000 leguas cuadra
das, con 5.000.000 de habitantes. La monar
quía sueca se compone da dos grandes Esta
dos: la Suecia, que se divide en Suecia, Gro-
thia y Norlandia (tierra del Norte), compren
diendo esta la Laponia; y Noruega, que se 
divide en Nordenfields (al. N . dé las monta
ñas), y Sonderflelds (al S. dé las montañas). 

Los rios más notables son el Ternea, el 
Lulea, el Dal y el Mótala. Todo el país está 
lleno de lagos y lag-unq^; los más notables 
son el Wener, el Welter y el Moeler. Los 
montes son los Dofrines, que separan Suecia 
y Noruega. 

Suecia es una monarquía constitucional, 
con dos Cámaras, una en Suecia y otra en No
ruega. La religión es luterana. E l ejército 
sube á 50.000 hombres, y la marina á 36 b u 
ques mayores. 

En Suecia hay muy pocos cereales, paro 
abundan los bosques maderables y las minas 
de hierro, plomo y cobre; el comercio con
siste en pieles, ganado, lino y pasca. 

Estocolmo, capital, en el lago Moeler; 93.000 
habitantes.—Upsala y Sund, con universi
dad.—Grotemburgo, capital de la Grothia, y 
Calrscrone, puertos.—Sala y Falún, con m i 
nas.—Cristiania, capital de Noruega; 24.000 
habitantes.—Bergen y Drontheim, puertos. 
—Cristiansad, sobre el Categat.—Wardus, 
en los límites septentrionales de Europa. 

Suecia sólo posee la isla de San Bartolomé 
en América. 

Suero. De suero se conocen dos especies: 
suero verde, que es el que naturalmente se 
desprende de la cuajada, y suero blanco, que 
es el que sale de la pasta cuando se prensa ó, 
aprieta. Estráese de varios modos. En algu
nas lecherías todo el suero que sale, cuando 
para hacer queso se cuaja la leche, se depo
sita en unas grandes tinas de madera á esta 
objeto preparadas, y allí se le deja por espa
cio de veinticuatro horas, al cabo de las cua
les se desnata con el mismo cuidado que se 
pone al hacerlo con la leche. E l suero así des-
natado se emplea, y muy fructuosamente, 
revuelto con ¡salvado, en cebar terneros, cer
dos y gallinas, y en los parajes á cuyas i n 
mediaciones haya alguna fábrica de produc

tos químicos, se vende con estimación para 
sacar de él ácidos y sales. La nata estraida 
de aquel suero se cuece en una caldera y se 
echa luego en una vasija , depósito ó reci
piente, para ser batida y convertida en man
teca. 

Buetonio (CAYO) . Historiador romano que 
floreció en tiempos de Trajano y Adriano. 
Fué muy amigo de Plinio el Jóven. Conoce
mos dos de sus obras : la «Historia de los do
ce primeros Césares» y las «Vidas de los gra
máticos y retóricos célebres.» 

Suevos. Pueblos confederados que ántes 
de la era cristiana habitaban una gran parte 
de la Alemania. Vinieron á España como i n 
vasores después de haber devastado la Euro
pa; pero en el siglo v i fueron arrollados por 
los visigodos, desapareciendo hasta su nom
bre. 

Sues (ISTMO DE). Abierto ya el canal que 
comunica el mar Rojo con el Mediterráneo, 
está llamado este istmo de Egipto á propor
cionar grandes bienes y acaso grandes males 
á la Europa. 

Suicidio. La razón fundamental de la i n 
moralidad del suicidio, está en que el hom
bre perturba el órden natural, destruyendo 
una cosa sobre la cual no tiene dominio. So
mos usufructuarios de la vida, no propieta
rios; se nos ha concedido él comer de los fru
tos del árbol, y con el suicidio nos tomamos 
la libertad de cortarle. 

El suicida ó ha de negar la inmortalidad 
del alma, ó comete la major de las locuras. 
Si se atiende á lo primero, afirmando que 
después de esta vida no hay nada, el suicidio 
no se escusa, pero se comprende; y por des
gracia se nota que donde cunde la incredu
lidad, allí cunde también esta manía crimi
nal. Pero si el saicida conserva, no diré la 
seguridad, pero siquiera la más leve duda 
sobre la existencia de la otra vida, ¿cómo se 
esplica tamaña temeridad? ¿Quién le ha he
cho árbitro de su destino futuro de tal modo 
que pueda adquirirlo cuando bien leparezca? 

Suinthila. Rey dé España. Entró á reinar 
en 621; sucedió áRecaredo I I , y fué sucedido 
por Sisenando en 631. 

Glorioso por la reducción de los vizcaínos 
al imperio gótico y total espulsion de los ro
manos, se vió total monarce de la España; 
mas haciéndose en el sosiego vasallo de sus 
pasiones, y señalando por compañero en el 
gobierno á su hijo Rechimiro para que le su
cediese, se rebeJó la libertad de los godos 
f por facción de Sisenando) contra este desco-r 
nocido gobierno, y sin desnudar la espada le 
vistió aquel á éste de las insignias reales. 
¡Tanto se habia envilecido su corazón con sus 
pasiones! 

Suféza. La Suiza confina al N . con la Con-
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federación g-ermánica, al E, con el Augtria, 
al S. con Italia, y al O. con Francia. Tiene 
de ostensión 3.000 leguas cuadradas. 

Los rios principales son el Rl i in , el Ródano, 
el Sarine, el Aar y el Reus. La Suiza tiene 
los montes más altos de Europa, que son ra
mificaciones de los Alpes, entre los cuales 
descuellan el Rosa, el San Bernardo y el San 
Crotardo. Los lagos principales son el de G i 
nebra 6 Leman, el Neufcbatel, el de Lucer
na, el de Zurich, el Brienza y el de Cons
tanza. 

Los cantones de Suiza, aunque indepen
dientes entre sí, forman una Confederación, 
cuya Dieta 6 Parlamento se reúne alternati
vamente en Berna, Zuricb y Lucerna. Los 
suizos son de raza germánica al N . , y de la 
franco-italiana al S. y O. Hay en Suiza 9 
cantones católicos, 8 protestantes y 5 mistos. 
El ejército sube á 20.000 hombres. 

Suiza comercia principalmente en curtidos, 
quesos, instrumentos, relojes y obras de ma
dera. 

Berna, sobre el Aar; 24.000 habitantes.^— 
Lucerna, sobre su lago.—Zurich.—-Soleura, 
capital de un cantón católico, lo mismo que 
Friburgo, Unter-wall y Belinzona.—Altorf, 
capital también y patria de Guillermo Tell . 
•—Basilea, sobre el Rhin.—Ginebra, con gran 
comercio en manufacturas.—Y/Apenzell. 

Hó aquí los Estados ó Cantones de qué se 
compone y la población: 
Zurich 250.698 
Berna 458.301 
Lucerna 132.843 
Urí . 14.505 
Schwytz. . . . 44.168 
ünterwalden. . 25.138 
Glaris. 30.213 
Z u g . . . . . . . . 17.461 
Friburgo. 99.9S1 
Soleure..... 69.674 
Basilea, ciudad 29 .698 
Basilea del campo. 47.885 
Schaffhouse 35.300 
Applenzell (esterior) 43.621 
Idem (interior) 11.272 
Saint-Gall 169.625 
Grrissones 89.895 
Argovia 199.852 
Turgovia 88.908 
Tess ino . . . . . . . . . . 117.759 
Vaud 199.575 
Taláis 81.559 
Neufchatel 70.753 
Ginebra.... 64.148 

2.392.742 
Sulfato. E l alumbre forma por lo común 

efiorescencias blancas en ciertos iterrenos 
arcillosos, pizarrosos, piritosos y que con

tienen carbón de piedra. Tiene sabor dulc6 
astringente, a,dquiriéndolo análogo al de Ia 
tinta cuando le acompaña el hierro, que es 
lo más frecuente. Raya el yeso. So peso es
pecífico es de 1,7. E l agua le disuelve. Cris
taliza según el sistema cúbico. Hay terrenos 
aluminíferos en Alcañiz, en la provincia de 
Murcia y en varios otros puntos de España. 
Sirve en la tintorería y en las fábricas de 
pintados. Disminuye la combustibilidad de 
las maderas. Preserva las pieles de los ata
ques de los insectos. Es de un. uso muy ge
neral en las artes. 

Se asegura que el sulfato de hierro y de 
más preparados solubles del mismo metal de
vuelven el color verde á las plantas que, como 
los ápios y cardos que se han aporcado , se 
ahilan, esto es, se ponen amarillas por falta 
de luz. Afirman que por su medio se ba l o 
grado reducir á cultivo ciertas plantas (algu
nos órquides) que siempre se hablan resistido 
á abandonar los montes. 

Sulfato de barita. Esta especie se reco
noce fácilmente por su peso específico que es 
de 4,3 á 4,7; por su estructura hojosa, por su 
color, qüe comunmente es blanco súcio. Los 
ácidos no le atacan. De Almadén se sacan 
bonitos cristales de baritina teñidos de rojo 
por el cinabrio. En Toledo acompaña el man
ganeso, en Colmenar del Arroyo y en m u 
chas otras partes la galena. Se emplea para 
estraer las sales de barita; sirve de fundente 
en algunas operaciones metalúrgicas. 

Sulfato de cal hidratado. Mineral tan 
blando que se deja rajar por la uña; de 2,26 
á 2,35 de densidad. Su color dominante es el 
blanco más ó ménos agrisado; á veces está 
teñido de rojo Ó de amarillo por los óxidos 
de hierro. Le hay incoloro y trasparente co
mo el vidrio. Afecta todas las formas: es p u l 
verulento, hojoso, fibroso, sacaroíde, com
pacto y cristalizado en formas del sistema 
prismático oblicuo rectangular. Es algo solu
ble en el agua. Por lo común se le encuentra 
en los terrenos de sedimento; no suele acom
pañar á los metales; anuncia en cambio mu 
chas veces la presencia de la sal común. Los 
yesos hojosos llamados espejuelos se cortan 
para vidrieras; los blancos, compactos y tras
lucientes conocidos con el nombre de ala
bastrites ó alabastros yesosos, sirven para 
hacer baldosas y varios objetos de adornos. 
E l yeso calcinado y reducido á polvo es em
pleado para la construcción y el modelado de 
estatuas. Amasado con agua de cola, consti
tuye las escayolas, cen ias que se imita el 
mármol. 

Sulfato de cobre hidratado. Sustancia 
azul, dotada de un fuerte sabor estíptico; es 
decir, algo parecido al de la tinta, muy solu
ble en el agua. Su peso específico es de 2,19. 
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Cristaliza en prismas algo efloreécenteg. For
ma incrustaciones sobre otros minerales. Las 
aguas de algunas minas están cargadas de 
vitriolo azul, de las que se puede extraer por 
evaporación. En Riotinto Utilizan las aguas 
vitrioladas, obteniendo de ellas el cobre l l a 
mado de cementación. La operación consiste 
en sumergir en dichas ag-uas pedazos de 
bierro, sobre los que sé van depositando ca
pas de cobre, al paso que el hierro se disuel
ve. E l vitriolo azul se emplea en la tintura y 
para otros usos. 

Sulfato de hierro kidratadc». Es una sal 
producida por la dóscomposicion de la esper-
quisa conforme se acaba de esplicar; dé color 
verdoso, de sabor de tinta, de densidad de 1,9. 
A veces presenta cristales algo trasparentes. 
Es muy soluble en el agua. Se la prepara ar
tificialmente en grande para las fábricas de 
tintes y pintados, para la fabricación de la 
tinta y para la desinfección de las materias 
fecales. En Alemania sirve para la prepara
ción del ácido sulfúrico de Nordhausen. 

^ Sulfato de sosa. Esta especie minerald-

f ica, que nuestro Casaseca dedicó al sabio 
henart, se halla en las salinas deEspartinas, 

cerca de Aran juez, y en otros puntos, for
mando costras cristalinas. Eflorece al aire, 
tiene un sabor salado amargo, es muy solu
ble en el agua. Se le encuentra en cortas can
tidades. Contiene un poco de carbonato de 
sosa. 

Sulfatos. Dase este nombre á las sales 
formadas por el ácido sulfúrico. Todos los 
sulfates metálicos se descomponen completa
mente por un calor más ó menos elevado, y 
de esta descomposición resulta, por lo ge-
nerali una mezcla de ácido sulfúrico anhidro, 
ácido sulfuroso y oxígeno, y un óxido al má
ximo. Los sulfatos alcalinos no se descompo
nen por el calor sólo. A l calor blanco, tras-
forma el carbón en sulfures todos los sulfatos 
cuya descomposición no es demasiado difícil 
por la acción sola del calor. Los ácidos fosfó
rico, arsénico, bórico y silícico, rechazan por 
la via seca el ácido sulfúrico. Ningún ácido 
los descompone por la via húmeda. Los sul
fatos neutros son en su mayor parte solubles 
en el agua, salvo el de plomo, que es insolu-
ble, y los de mercurio y de plata, que lo son 
bastante poco; por lo general son insolubles 
en el alcohol. La cantidad de oxígeno del 
ácido, en los sulfatos neutros, es triple de la 
cantidad de oxígeno de la base. 

Sulfiífts. Los sülfitos, sales formadas por 
el á cido sulfuroso, son poco permanentes y 
se descomponen fácilmente por efecto del 
calor; son poco solubles: esponiéndolos al a l 
ie se trasforman poco á poco en sulfatos; 
pueden disolver mucho azufre y de este mo
do cambiarse en hiposulfitos; muchos ácidos 
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los descomponen; los ácidos sulfúrico é h i -
droelórico, cuando están en disoluciones con
centradas, desprenden ácido sulfuroso con 
efervescencia. La cantidad de oxígeno del 
ácido es en los sulñtos neutros el doble de la 
cantidad de oxígeno de la base. 

Sulfúrico (ÁCIDO) . Este ácido fué descu
bierto, según se cree, por Basilio Valentín, 
célebre alquimista del siglo vx, tratando el 
sulfato de laierro por el calor. 

E l ácido sulfúrico está compuesto de: 

1 átomo de azufre 201,16 0 40,14 
3 átomos de o x í g e n o . . . . . 300,00 59,86 

501,16 100,00 

E l ácido sulfúrico del comercio más con
centrado, contiene todavía 18,32 por 100 de 
agua, y marca entónces 66° en el areómetro 
de Baumé, siendo su densidad de 1,848. Pue
de, pues, decirse que contiene: 

1 átomo de ácido sulfúri-
" co seco. . . . . . . 501,16 6 81,68 

2 átomos de agua 112,48 18̂ 32 

613564 100,00 

Sulfúricos. Desprenden vapores de ácido 
sulfuroso muy perceptible por su olor, ya 
inmediatamente, ya por la combust ión, ya 
por la acción del calórico y del carbón pul
verizado. Dan ademas ácido sulhídrico (no
table por su olor á huevos podridos), bien en 
el acto, bien después de haber echado eñ 
ácido nítrico la materia que sé obtienej, tra
tándolos con carbonato de potasa y carbón 
en el soplete. 

Sulfures. E l nombre de sulfuro se da á 
las combinaciones binarias, cuyo azufre cons-
tituve uno de los elementos. Los sulfuros 
alcalinos y terrosos son los solos solubles. E l 
calor descompone completamente algunos 
sulfuros metálicos, y lleva los persulfuroS 
de los otros metales al estado mínimo de sul
furación. Todos los sulfuros se descomponen 
por efecto del tostado con desprendimiento 
de ácido sulfuroso y formación de sulfato, 
y se produce tanto más de este cuanto más 
el tostado se opera á una temperatura más 
baja, y cuanto más fuerte es la base el óxido 
que se forma; el tostado trasforma el sulfuro 
en óxido puro cuando el sulfato que pudiera 
producirse es susceptible de descomponerse 
por el calor, y cuando se calienta suficiente
mente para operar esta descomposición; la 
mayor parte de los sulfuros cuando están es
puestos al aire húmedo, ó cuando humedeci
dos constantemente al contacto del aire, se 
descomponen po<ío á poco, á la temperatura 
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ordinaria, y se trasforman en sulfatos sin 
que haya n ingún desprendimiento de ácido 
sulfuroso. E l cloro gaseoso descompone to
dos los sulfurosos á una temperatura más ó 
taénos elevada. Los sulfuros metálicos son 
generalmente menos atacables por los ácidos 
que los metales puros; cuando el ácido se 
descompone se separa del azufre y se forma 
una proporción más ó menos grande de sul
fato, y cuando el agua se descompone se 
desprende hidrógeno sulfurado y se deposi
ta azufre si el sulfuro lo contiene con esceso: 
el agua y el áci do se descomponen á veces 
eimultáneaménte. E l ácido nítrico ataca á 
todos los sulfuros ayudado de un calor sua
ve, y áun en frió muchas veces, esceptuando 
el sulfuro de mercurio. E l agua regia lo des
compone todo, el ácido sulfúrico no ataca 
gino los sulfuros de los metales muy oxida
bles, salvo ei persulfuro de hierro y el su l 
furo de zinc; el ácido hidroclórico ataca has
ta los sulfuros que le preceden, amen de los 
de antimonio de plomo. Los álcalis disuelven 
cierto número de sulfuros metálicos obteni
dos por la via húmeda, y los descomponen 
todos, más 6 ménos completamente, por la 
via seca. Los nitratos desconponen al calor 
rojo todos los sulfuros y trasforman el azufre 
en ácido sulfúrico. Los sulfuros y los sulfa
tos metálicos se descomponen general y re
cíprocamente á una temperatura más d m é 
nos elevada, ocasionando un desprendimien
to de ácido sulfuroso. 

Los sulfuros se combinan fácilmente con 
las combinaciones binarias del mismo drden. 
Como los óxidos, los seleniuros, los cloru
ros, etc., para formar compuestos salinos 
que se designan bajo el nombre de sulfo-sa
les, que generalmente se consideran como 
Sales dobles; pero que como ya hemos i n d i 
cado en el artículo azufra, deben considerarse 
como simples. Los sulfuros simples y las 
sulfo-sales están muy generalizados en la 
naturaleza y constituyen una de las clases 
más abundantes de los minerales metálicos. 

Los sulfuros metálicos se obtienen por uno 
de los procedimientos siguientes, que tam
bién se aplican á otros sulfuros: 1,° por com
binación directa: 2.° calentando un óxido 
con azufre: 8.° reduciendo al calor rojo un 
óxido por el hidrógeno sulfurado: 4.° por el 
sulfuro de carbono: 5.° un sulfato por el h i 
drógeno; el hidrógeno sulfurado ó el sulfuro 
de carbono: 6.° un cloruro por el azufre en 
vapor: 7.° reduciendo un sulfato por el car
bono: 8.° calentando en un crisol compuesto 
de arcilla y de carbón molido, un metal ó un 
óxido con un persülfuro alcalino ó una mez
cla; de carbonato alcalino y de azufre en es-
Oeso: y.0 precipitando una disolución metá'-

lica por el hidrógeno sulfurado 6 por un sul 
furo alcalino. 

Sulfuroso (ÁCIDO). Propiedades. Este áci
do es gaseoso é incoloro; su olor á pajuela es 
demasiado conocido, irrita las vias respirato
rias y provoca la tos. Eespirado en gran 
cantidad comprime el pecho, sofoca y asfi
xia. Apaga los cuerpos en combustión y en
rojece la tintura de tornasol que hace pasar 
en seguida al color de vino claro. 
• Su densidad es de 2,234. Es indescompo
nible por el c&lor; un frió de 20° bajo 0 basta 
para liquidarlo; pero si se le comprima no es 
menester que el frió sea tan intenso. E l l í 
quido obtenido es incoloro, trasparente, muy 
volátil; hierve á—10° y produce por su eva
poración un frió tal que hace bajar el termó
metro á - 6 T . Si se rodea la bola de un ter
mómetro de mercurio con una esponja em
papada de ácido sulfuroso líquido, puede 
congelarse el metal. Mr. Boutigny de Evreux 
ha descubierto que dejando caer el ácido 
sulfuroso anhidro gota á gota en un crisol de 
plata calentado ai baño de María á 100° se 
opera la solidificación con ruido. E l agua di
suelve 37 volúmenes de ácido sulfuroso, ob
teniéndose la disolución mediante el aparato 
de Woolf. La disolución del ácido sulfuroso 
goza da todas las propiedades delgas; ál aire 
se convierte lentamente en ácido sulfúrico. 
E l ácido sulfuroso seco no se combina á n i n 
guna temperatura n i con el oxígeno puro n i 
con el oxígeno del aire, pero con el auxilio 
de la humedad se verifica la combinación. 

Sulpicio (SEVERO). Famoso historiador 
que nació por los años 363, y murió en 420. 
Su Historia Sagrada es un resúmen de los 
sucesos de la Historia de los Judíos , desde 
el origen del mundo hasta el consulado de 
S t i l icón en 410. 

Sultán. Así sa llama al emperador de 
Turquía, y á los príncipes de la familia del 
Khan de Tartaria. 

Sulla. [Hedysanm coromrium L.) Esta 
planta indígesa, vivaz, es otra de las forra
jeras más importantes. Florece en mayo. Se 
reproduce de semilla. 

Sums. (Del lat. summa, reunión, com
pendio). 

Lo mismo que adición. 
Sumassd©. (Der. de suma). 
Orda uno de los números que se dan para 

efectuar una suma. 
Sumatorio. (Der. de suma). 
Cálculo sumatorio es el que tiene por ob

jeto hallar la sumacioa de los términos de 
una sena.—Término sumatorio, es la espre-
sion que nos da la suma de un número cono
cido de términos de una serie. 

Sunifredo. 41.° arzobispo de Toledo. Aun 
que ocupada Toledo por los árabes, ya sabe-
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mos que consintieron el culto público de 
nuestra religión en las seis parroquias mu 
zárabes y en la ig-lesia de Santa María dé A l -
fieien, que sirvió de catedral, porque los mo
ros destinaron el templo matriz á mezquita 
major suya. También sabemos que continuó 
la serie de prelados, si bien no se tiene no t i 
cia completa de todos según se sucedieron, 
n i tampoco pudieron muchos ser consagra
dos obispos, porque no siempre babia paz y 
tolerancia por parte de los dominadores, y 
por ocasión de las guerras que sustentaban 
con los ejórcitpg cristianos, faltaba muchas 
veces la posibilidad de que se reuniesen otros 
obispos para consagrar á los electos de Tole
do; pero aunque no recibiesen algunos lá or
denación episcopal por lo calamitoso de los 
tiempos, todos ejercieron la prelacia en 
cuanto pudieron por derecho y por la fuerza 
de las circustancias desfavorables. 
» E l primero, pues, que gobernó la iglesia 

toledana por la vacante del electo Urbano, 
fué el mencionado Sunifredo, hasta el año se
tecientos cuarenta y tres. 

Superficie. (Del lat. superficies, es de
cir, super-facies, sobre la faz del cuerpo). 

El límite del cuerpo.—La ostensión en la
t i tud y longitud sin grueso alguno. 

Supérfluo. (Del lat. superfluere, com
puesto de super y fluere, correr; lo que corre 
gobre otra cosa, ó sobrenada, ó rebosa; lo qué 
sobra.) (V. número.) 

Superposición. (Del lat., comp. de su
per, sobre, y poneré, poner; poner una cosa 
sobre otra) . 

Operación que consiste en colocar una figu
ra sobre otra. La superposición se emplea en 
geometría para demostrar que dos figuras son 
iguales. Algunos autores dividen la super
posición en directa é indirecta. Tiene lugar 
la primera cuando se-superponen dos figuras 
de modo que coincide la cara anterior dé la 
una, con la posterior de la otra; y la segun
da cuando coinciden las dos caras anteriores 
ó posteriores. 

Superstición. Vicio contrario á la vir tud 
de religión, en que se peca por eseeso. 

Para formarnos una idea de la supersti
ción, podemos imaginárnosla como un vicio 
que induce á dirigir á la criatura el honor 
soberano que sólo se debe al Criador, ó bien 
á rendir culto á Dios, mas no de la manera 
que quiere y que se le debe. A este úl t imo 
le llama Santo Tomás culto pernicioso cuan
do encierra cosas falsas, como lo seria ac
tualmente el culto de las ceremonias mosái-
cas relativas al Mesías que están esperando 
los judíos. 

Ésta superstición existe de una manera 
evidente en la idolatría, la cual es siempre 
un crimen, ánn cuando por temor se tribute 

esteriormente el culto soberano á un ídolo, 
f i n suponerle ningún carácter de divinidad. 
Ninguna prueba positiva se tiene del culto 
de los ídolos en los tiempos antidiluvianos, 
de suerte que el origen del culto idolátrico 
puede atribuirse á la época posterior á la 
confusión de las lenguas y á la dispersión de 
los hombres en las diferentes comarcas de la 
tierra, pues sin duda alteraron las tradicio
nes primitivas relativas á los ángeles y á los 
demonios, exagerando su poder y su influen
cia sobre los astros, los elementos y una por
ción de seres materiales que les parecieron 
útiles ó funestos, de manera que por un con
curso inesplicable de ignorancia, de grose
ría, de miedo, de esperanza y de otras pasio
nes, llevaron la estupidez criminal hasta el 
estremo de tributar el culto supremo á aque
llos espíritus y áun á los seres materiales á 
quienes los creian unidos. Los hombres se 
figuraron, nos dice el autor de la Sabiduría, 
ser el fuego, ó ei viento, ó el aire ligero, ó 
las constdlaciones de los astros, ó la gran 
mole de las aguas, ó el sol y la luna los dio
ses gobernadores dftl mundo. 

Suplemento. (Del lat. suppleo, suplir, 
llenar; deL gr . pieos, lleno; es decir, lleno; 
lo que falta para llenar ó completar). (Véase 
ángulo.) 

Súpiíc^ (RECURSO DE). Los fallos prime
ros de las Audiencias no se consideran legal
mente tan seguros del acierto, tan exentos 
del error, que no den lugar á recursos ulte
riores; pero como aquellos tribunales repre
sentan en la administración de justicia á la 
primera persona del Estado, fuente y origen 
de toda jurisdicción, no se apela de sus sen
tencias, sino que se suplica para ante ellos 
mismos. 

Hay, sin embargo, casos ménos graves, 
otros no tan sujetos á erro;-, y algunos de más 
fácil enmienda en que las súplicas no son ad
mitidas. Tales son: 

Los juicios sumarísimos de posesión, bien 
sea que el auto de vista confirme ó revoque 
el del inferior. 

Los plenarios de posesión, á no ser que la 
sentencia de vista no sea enteramente con
forme á la del inferior, y la entidad del ne
gocio escede de 500 duros en la Península e 
islas adyacentes,.y de 1.000 en Ultramar. 

En los pleitos sobre propiedad, cuya cuan
tía no pase de 25© duros en la Península y 
de 500 en Ultramar; bien sea que la sen
tencia do vista confirme 6 revoque la p r i 
mera. 

En los pleitos sobre propiedad, cuya cuan
tía no esceda de 1.000 duro? en la Península 
é islas adyacentes y de 2.000 en Ultramar, 
siendo la sentencia de vista enteramente con
forme á la de primera instancia. 



SUS - i 
Cesan estas dos últimas esoepciones cuan

do el que interpone la súplica presenta do
cumentos, jurando que los encontró nueva-
mente, y que ántes no tuvo noticia de ellos á 
pesar de sus diligencias. 

Las sentencias de las Audiencias confirma
torias de las dadas por jueces árbitros, y el 
cumplimiento de transacciones. 

Los autos que dan los tribunales superio
res declarándose 6 no competentes. 

Las sentencias interlocutorias, á no tener 
fuerza de definitivas. 

Suposición. En filosofía se dice «falsa 
suposición. > Las proposiciones que suponen 
falsamente la existencia de un sujeto, se l l a 
man «de subjecto non supponente,» como es
tas: Los centauros son temibles; porque su
pone que existen los centauros, monstruos 
fabulosos. 

Cuando se dice que la proposición es «de 
subjecto non supponente,» se entiende aquí 
por sujeto uno cualquiera de los términos, 
pues que la falsa suposición puede también 
hallarse en el predicado. E l istmo de Suez es 
mayor que el que une la Inglaterra con la 
Francia; hay aquí suposición falsa, porque 
se supone que la Inglaterra se une con la 
Francia por un istmo, lo que no es verdad. 

La falsa suposición puede también hallarse 
en las proposiciones compuestas. Fácil es 
encontrar ejemplos en que esto se verifica. 

En las escuelas, cuando se tropezaba con 
alguna proposición «de subjecto non suppo-
neníte,> se solía decir: «negó suppositum.» 

•Suputación. (Del lat. supputare, com
puesto de puto, juzgar, estimar, contar, va
luar). 

Usábase en el mismo sentido que hoy usa
mos valuación. 

Sur. Esta palabra designa la dirección de 
uno de los cuatro vientos principales del 
cuadrante, y sirve con la palabra Norte para 
indicar los dos puntos más opuestos de la 
tierra, que se llatnanjoo?^. 

Sureña. General de los partos, que i n 
mortalizó su nombre con pa victoria ganada 
contra Graso en el año 55 ántes de la era 
cristiana. E l tirano Orodes, que leerá deudor 
de este triunfo, le mandó asesinar cuando 
sólo contaba 30 años de edad. 

Suspensión. La suspensión es una cen
sura eclesiástica, por la que el clérigo por 
via de enmienda, y conservando su dignidad 
se abstiene del ejercicio de la potestad ecle
siástica, que le está concedida por razón de 
su oficio ó beneficio. Puede serla suspensión 
del^oficio, del beneficio ó de ambos. La 1.a 
priva al clérigo del ejercicio de los oficios 
eclesiásticos, que provienen del órden y de la 
jurisdicción: la 2.a le priva de los frutos y ren
dimientos del benefiQio, y la 3,a de ambas 
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sosas. La suspensión puede ser total 6 par
cial, teroppral ó perpstua, ferendcs ó lates 
sententioe, debe hacerse por escrito y con 
causa. 

Las censuras estrictamente dichas, según 
las reglas de la nueva disciplina, no se apl i 
can en castigo del crimen, sino por via de 
corrección. Los clérigos suspensos conservan 
la dignidad, y sólo están impedidos' 4el uso 
de ella y de la percepción de sus frutos, La 
suspensión difiere de la deposición en que 
por esta pierde el clérigo el t í tulo, es depues
to del ministerio del altar, y para volver al 
oficio ó beneficio necesita nueva colación y 
t í tulo. E l clérigo suspenso incurre en i r re 
gularidad si ejerce algunas funciones del of i 
cio ó beneficio. 

Sustancia. Los lógicos definen una sus
tancia diciendo que es una cosa la cual pue
de existir por sí misma sin dependencia de 
ninguna otra cosa creada. 

Las sustancias tienen ciertas propiedades 
ó calidades que sirven para distinguir las 
unas de las otras, y estas calidades se llaman 
modos. 

Se distinguen los modos en esenciales y 
accidentales. Los primeros son los que s& 
consideran inseparables del sujeto á que per
tenecen; y los segundos los que no son ab-. 
solutamente necesarios para que una cosa 
conserve su sér, como que el sujeto puede 
existir sin ellos, quedando, no obstante, de 
la misma naturaleza que ántes era. 

Por ejemplo, la estension y la solidez son 
modos esenciales de una piedra, porque ne
cesita magnitud y cierto grado de dureza 
para constituir la piedra; pero su figura es 
un modo accidental, porque se puede variar 
como se quiera, sin que por eso deje de ser 
piedra. 

Una sustancia no puede ser aniquilada 
por ninguna fuerza humana, pues que, ha
ciéndose mutaciones en la naturaleza de la 
sustancia, permanece aún la misma subsis
tencia. La leña, con la aplicación del fuego, 
se convierte en humo, cenizas, etc.; pero el 
humo y las cenizas son también sustancias. 
Un animal puede morir y reducirse á po l 
v o s a s este polvo es asimismo una sus
tancia. 

Hay dos especies de sustancias, que son 
material é inmaterial. 

Sustancias materiales se llaman aquellas 
que son capaces de hacer impresión en nues
tros sentidos estemos de la vista, olfato, tac
to, etc.; y contienen la idea de partes sóli
das, coherentes y estensas. 

Las sustancias inmateriales no tienen par
tes sólidas n i esteneas, n i son capaces de ha
cer impresión en nuestros sentidos: tal ©3 el 
aliña del hombre. 



Las sustancias materiales, 6 como á f eeeg 
se dice, las sustancias oorp(5rea8,%s lo qu6 
llamamos materia; j las sustancias inmate
riales 6 incorpóreas se denominan espíritu. 

No podemos formarnos una idea adecuada 
del espíritu. Sin embargo, así como sabe
mos por nuestros sentidos la existencia da 
las sustancias materiales que tienen solidez 
j ostensión, también por la reflexión cono
cemos que ba j otras que piensan j entien
den; pero no podemos formarnos más bien 
una idea de estas últimas que un ciego de. 
nacimiento puede figurarse la de ios co
lores. 

Sust i tución hereditaria (1). Sustitución 
es un nombramiento de segundo heredero en 
lugar del primero. La ley señala seis clases: 
vulgar, pupilar, ejemplar, compendiosa, bre-
vilocua y fideicomisaria. En todo rigor no 
hay más que una especie, la vulgar; aunque, 
en verdad es muy clara y conveniente la d i 
visión cuyo aegundo miembro comprende la 
pupilar. 

Yulgar es la que puede hacer cualquiera 
testador al heredero instituido. Se hace es-
presa y tácitamente. Espresamente cuando 
se instituye á uno, y esplíeitameote se dice 
que si no fuese heredero lo sea otro que tam
bién se nombra; en cuyo caso adquiriria el 
segundo la herencia habiendo el primero 
muerto sin adirla 6 no querido verificarlo. 

Tácitamente siempre que el testador nom
brara á dos por sus herederos, diciendo que 
lo fuese aquel que quedase vivo. Si fueran 
nombrados varios herederos, y sustituidos 
vulgarmente entre sí, y uno dejase de serlo, 
le sucederán á prorata de lo que cada uno de 
ellos tenia designado. 

Cesa la sustitución cuando el heredero ad
mitió la herencia, 6 manifestó su conformi
dad y consentimiento acerca de su admisión. 

Sustitución pupilar es la que hace el padre 
al hijo que tiene en su poder para el caso en 
que fuese heredero y muriese dentro de la 
edad de la pubertad. 

Se hace de dos modos: espresa y táci ta
mente. 

Espresamente, cuando el testador señala 
por heredero á un hijo suyo, y para el caso 
de que lo fuese y muriera dentro de la p u 
bertad nombra otro. 

En cuyo caso si muriere el primero recibi
r á el segundo la herencia del testador. Tác i 
tamente, cuando el testador instituye tam
bién á un hijo suyo, y para el caso de que no 
fuese heredero designa en su lugar á otra 
persona. Entóneos también esta adquirirá la 
herencia aunque el primero hubiese sido he
redero y muerto dentro de la edad pupilar. 

(1) La Serna y Mcmtalvan, 

De este priücipio podemos deducir ademas 
que la susti tución pupilar tácita está conte
nida en la vulgar. Sin embargo, hay la si-
guieaíe escepcidn de esta regla. Cuanda el 
testador nombrase por herederos á sus dos 
hijos, el uno mayor de catorce años y el otro 
menor y los sustituyera vulgarmente, aun
que el uno muera en la edad pupilar si hu
biere admitido la herencia, no será sustituto 
suyo el segundo á causa de conservar entre 
ellos igualdad. 

E l padre puede sustituir al hijo deshere
dado, pues con la desheredación no acaba la 
patria potestad. 

Veamos ahora qué bienes y bajo qué con
diciones ha de heredar el sustituto pupilar 
cumplido el caso déla sustitución. 

Es, pues, indudable que sucederá en los 
bienes del huérfano cualquiera que sea su 
procedencia. Pero deberá ser heredero en to
dos ellos, ya en los adquiridos por el pupilo 
mismo, ya en los procedentes de su padre sin 
que pueda tomar los unos y dejar los otros. 
E l sustituto dado por el adrogador al adro-
gado heredará tan sólo los bienes que éste 
tuviere, procedentes del padre adoptante, 6 
que hubiere recibido por contemplación suya. 

E l sustituto no escluye á la madre de la 
herencia del hijo, y sólo percibirá en todo 
caso la tercera parte de sus bienes. 

La sustitución pupilar ss acaba: 
Llegando los hijos á la pubertad. 
Saliendo del poder paterno. 
Por la anulación del testamento del padrí), 

en que consiste toda su fuerza. 
Por la muerte del hijo acaecida ántes que 

la del padre. 
Susti tución ejemplar es aquella que los 

padres, abuelos y otros ascendientes hacen 
á los hijos que hubiesen perdido el juicio 
para el caso en que muriesen en este estado. 
Los sustitutos deben ser nombrados por este 
órden: 

Los hijos 6 descendientes del loco* 
Sus ascendientes. 
Sus hermanos. 
Los estraños. E l nombre de ejemplar le re

cibe por haber sido introducida á imitación 
de la pupilar. 

Cesa por recobrar el juicio el instituido 
por nacerle un hijo, y por la revocación del 
testamento. 

La compendiosa y la recíproca ó brevilo-
cua son más bien modos de sustituir que 
instituciones diferentes. La primera es la 
que comprende los distintos casos de la sus
titución con una sola fórmula; y la segunda 
es aquella por la cual se sustituyen entre sí 
los que hablan sido instituidos. 

Sustitución fideicomisaria. 
La sustitución fideicomisaria, llamada taois 



gen Meiéomifio-'dnivsrsál, tieae Inga? cuan
do el testador instituye á una persona encar« 
gándola que entregue á otra el todo 6 parte 
de una herencia. . 

No siempre se designa la persona á quien 
debe hacerse esta entrega, j muchas veces 
no suele ser tampoco un individuo determi
nado, sino el alma del testador. Puede tam
bién encargarse sigilo en la distribución 
prohibiendo que ss pidan cuentas al fiducia
rio por.cualesquiera jueces j personas, y es
tableciendo que en caso de intentarlo, se 
convierta aquél en heredero obsoluto cesando 
el fideicomiso. 

Cuando los testadores dejasen por herede
ras á sus almas, las de sus parientes ó de 
otros cualesquiera, 6 por via de mandas ó le
gados señalasen algunos sufragios, no puede 
encargarse esto á los confesores en la últ ima 
enfermedad, n i á sus parientes, religiones n i 
conventos; y en caso de trasgresion de esta 
ley pasará todo lo dejado á los sucesores le
gítimos, y en su defecto á los destinos pia
dosos que señale la justicia, imponiéndose 
la pena de privación de oficio al escribano 
que lo autorice. 

Suele suscitarse la cuestión acerca de si 
entre nosotros corresponderá al heredero fi
duciario el derecho de sacar la cuarta parte 
de los bienes que han de ser entregados, y 
que con el nombre de Trebelianica conocie
ron los romanos y las leyes de Partida. Como 
estaba apoyada en la necesidad de que el fi
duciario adiese la herencia para que el testa
mento surtiera efecto, cesando ya esta nece
sidad de la adición, puesto que sin ella han 
de cumplirse las disposiciones testamenta
rias, según una ley recopilada, nos inclina
mos á que en la actualidad debe de haber ca* 
ducado. 

Sustitución. (Del lat. substituere, com
puesto de sub y statuere, poner debajo, po
ner una cosa por otra). 

La operación de poner en una espresion al« 
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| gebráica una cantidad en vez de otra igual, 

pero de distinta forma. {Y.meíodo). 
Sycofanta. Se compone de Sícos, que sig

nifica higo (Diccionario de Nebrija, página 
351) y de Fanta.—Hablador.—Delator.—Ca
lumniador.—Yenal po^dinero ó destino.^— 
Chismoso. » 

Origen: Sirvieron á Xerges á la mesa h i 
gos de Atica, que son los mejores del mun
do; preguntó de dónde eran, y le contesta
ron que de Atenas: mandó que los retira
sen, y ju ró no comerlos hasta que le perte
neciesen. Para lograrlo atacó la Grrecia, y 
los atenienses, que amaban apasionadamente 
aquel fruto, dieron una ley prohibiendo su 
estraccion con todo rigor, y llamaron á los 
denunciadores ó delatores de la estraccion de 
los higos Sicofantas, recibiendo por este ser
vicio un premio. 

Este nombre se daba después del 1814 á 
los delatores. 

Syla ó Sila. (Lucio COENELIO). Famoso 
dictador romano, subdito primero y compa
ñero de Mario, y después su más inexorable 
enemigo. También en los principios de su 
carrera política manifestó aquel ¡hombre s in 
gular los sentimientos más humanos, y esto, 
unido á sus grandes talentos y á su valor y 
pericia militar, le allanó el camino del su
premo poder á que aspiraba; pero apénas 
conseguido este, Sila fué una fiera que se 
complacía en ver correr sangre humana y en 
inmolar como víctimas de su tiranía á sus 
semejantes. Tuvo sin embargo la precaución 
de renunciar á tiempo la dictadura, y murió 
en su lecho de edad de 62 años, habiendo 
nacido en el 137 ántes de J. C. 

Syro. Célebre poeta cómico latino, es
clavo en Roma, que vivia por los [años del 
mundo 3952. A fuerza de estudios y fatigas 
hízose rival de Laberio, poeta y actor entón
eos de mucha nombradía, y áun opinan a l 
gunos que le aventajó. Se dist inguióltambién 
por sus sentencias puestas en verso. 



T 

T . Letra 20 del alfabeto j la 16 de las 
consonantes. Representa una articulación 
lingual, dental y fuerte. La - í e s la misma en 
todas las lenguas esoepto en el hebreo que se 
pronuncia th. 

Antes la t era una letra numeral que valia 
160, y colocando sobre ella una linea hor i 
zontal valia 160.000. 

Tabaco. Esta planta, indígena de la 
América, no se conoció en Europa hasta el 
siglo xv i , poco tiempo después del descubri
miento de aquella parte del mundo. Los es-
pafioles la llamaron tabaco, ya porque la co
nocieron por primera vez en la isla de Taba-
yo, ya porque el capitán Grrijalva y los que 
Je acompañaron en su espedicion á Tabasco, 
fueron los primeros que vieron la práctica de 
fumar la hoja de dicha planta, y á imitación 
de los indios hicieron uso de ella, y le dieron 
el nombre de aquel país; ya en fin, porque, 
como dice HumboídtVla voz tabaco es seme
jante al nombre de la pipa en que lo fuma
ban los indios; siendo verosímil que fué dado 
á la hoja el mismo nombre de aquel instru
mento. 

También es cuestionable la época en que 
por primera vez se introdujo el tabaco en E u 
ropa, y la persona que lo trajo. Unos asegu
ran que Hsrnan Cortés fué el primero que lo 
envió á Eípaña hácia el año 1520 entre otros 
regalos para el emperador Cárlos V ; al paso 
que otros creen que fué Hernández de Toledo 
el que en 1559 lo trajo ántes que otro alguno. 

Entre los diversos nombres que se dieron á 
esta planta en los primeros años de su in t ro
ducción en Europa, uno de ellos fué el de 
nicociana, con que se la distingue en Ja bo
tánica, y ee le dió en Francia en obsequio de 
Juan Micot, embajador do la misma nación 
en Lisboa, el cual remitió á París una por
ción detabaco en 1560 

Introducido primero en España y luego en 
otros países del antiguo mundo, se genera
lizó mucho el uso del tabaco. Pero como al 
mismo tiempo no faltaban personas que de
clamasen contra él, suponiendo que tenia 
cualidades nocivas, algunos soberanos se 
alarmaron, y le prohibieron bajo penas muy 
severas. En Turquía se publicó un edicto 
imponiendo al fumador el castigo de ser pa
seado por las calles con una pipa atravesada 
por las narices; en Rusia se mandó cortar la 
misma parte del rostro al que tomase tabaco, 
en polvo, y el shah Abbas, sofí de Persia, lle
gó al estremo de imponer pena de muerte al 
que tomase tabaco, de cualquier modo que 
fuese. La potestad eclesiástica se armó tam
bién para impedir el uso del tabaco, fulmi
nando excomuniones contra los que lo toma
sen en las iglesias. Mas á pesar de todas las 
persecuciones y de los anatemas espirituales, 
el tabaco prevaleció, y su uso se fuó'esten-
diendo con bastante rapidez por ambos he
misferios. 

Es á la verdad muy sorprendente ver cómo 
se ha generalizado por todo el mundo el uso 
de esta célebre planta, cuyas cualidades pro
ducen en un principio sensaciones bien des
agradables, que sólo el hábito puede hacer 
que no se noten. Sin embargo, afánanse por 
adquirirla las personas de todas clases y con
diciones; empléanse en ella sumas inmensas, 
y ha llegado á constituir uno de los ramos 
más productivos de comercio. 

La renta del tabaco fué creada en España 
por disposición de Felipe I V en 1636, que
dando desde luego estancado este género; ha 
sufrido no obstante la administración de es
te ramo diversas vicisitudes. 

E l tabaco puede cultivarse y prosperar en 
toda clase de terrenos, aunque sean gredo-
sos, siempre que tengan bastante fondo 
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p ?o ítám AB Sémbra? las plaaias dé! tabaeo» 
b a j que preparar la tierra como cormene. 

A su siembra se procede en los meses de 
octubre, de noviembre y diciembre en la isla 
de Cuba: en la Península debe sembrarse á 
mediados de abril y en todo el mes de mayo; 
en la parte meridional á fines de mayo, y 
hasta mediados de junio en los demás puntos 
de la Península. Por regla general puede 
sentarse, que la siembra del tabaco há me
nester de un calor de 12 á 2i0, y que este ca
lor debe i r en aumento después , por espacio 
de cuatro meses. 

Yegas se llaman en América los terrenos 
propios para el cultivo del tabaco, y vegue
ros por esta razón los cultivadores de dxcha 
planta. Las vegas se dividen en naturales y 
artificiales; naturales son las que avecinan 
los rios, y artificiales todas las demás. Las 
primeras son preferibles por cuanto en ellas 
ge mantiene más fresca y esponjosa la tierra 
condición muy apetecibie para el cultivador 
de tabaco. Esta planta tiene dos clases de ra í -
ees, una corta y muy fibrosa llamada de mo
ta, y otra larga llamada de espiga. También 
debemos advertir que nO todas las clases de 
simientes deben sembrarse en la misma pro
porción para un espacio dado. 

En la Vuelta de Abajo se divide el tabaco 
en l ibra, quebrado, puntas, injuriado de 1.a, 
injuriado de 2.a, injuriado de 3.a, pajurrias y 
Capaduras. 

La hoja de mayor tamaño, más sana, de 
mejor aroma, más miga, mejor calidad y co
lor maduro ó sea de pasa, compone la clase 
que se llama libra. 

E l quebrado se sompone de la hoja supe
rior de la planta, que por estar taladrada por 
los gusanos, no puede ir á la libra, no obs
tante su buen color de pasa, su rica calidad 
y su escelente aroma. De esta clase se fabri
can los verdaderos cigarros que llaman ve
gueros. E l quebrado es generalmente fuerte. 

En la clase de punías entra toda la hoja 
(pie por falta de tamaño no puede, á pesar 
de su buena calidad, escalente aroma, buen 
color y sabor, clasificarse como libra. La 
clase llamada puntas apénas existe ya, pues 
ioy se halla incluida en la llamada injuriada 
de 1,% á la cual sin embargo, es superior en 
calidad. 

En el injuriado de 1.a entran todas las ho < 
jas buenas para capa, cualquiera que sea su 
olor, siendo de buen tamaño. E l injuriado 
de 1.a es capa más floja que la libra, el que
brado y las puntas. 

El injuriado de 2.a se compone de capa y 
tripa; su color es variado, y en ói entra ge
neralmente más parte floja que fuerte. 

El injuriado de 3.a es todo tr ipa, pero de 
te mág sana, j pertenece á la primera corta. 

TOMO IHt, 

Bs &§£ 6 ínénóB ¡Paeíté,; úég'aú léá tefa-e&ig 
que lo han producido y las lluvias qüe reci-
biS estando en tierra. 

La pajurria sólofse compone de tripa muy 
floja, de escaso aguante ó consistencia: esta 
clase, que vale poco, se forma con las hojas 
del pié de la planta que han tocado al suelo 
y bastante destrozadas. 

Las capaduras se forman con el tabaco de 
segundo corte, que es más angosto. Con 
ellas se hace tripa, y alguna capa; pero de 
este tabaco hay alguno que es un poco amar
go cuando no ha llovido bastante mientras 
estaba en tierra. 

En la Vuelta de Arriba, ó sea en la parte 
oriental de la isla de Cuba , el tabaco se d i 
vide tínicamente en capa y tr ipa; lo mismo 
se hace en Vi rg in ia , en Kentuky y otros 
puntos de América , en Filipinas y en algu
nos Estados de Europa. 

Tablas (del lat. tabula). 
Llámase así en general toda reunión or

denada de número.—De sumar, restar, m u l 
tiplicar y dividir, las que tienen las sumas, 
restos, productos y cocientes de los números 
dígitos.-—De logaritmos, libros que contie
nen los números y sus logaritmos hasta un 
límite determinado.—'Sin fin, libro que con
tiene las sumas, diferencias, productos, po
tencias y raíces de los números hasta un lí 
mite muy crecido. 

Tácito (CAYO Ó PUBLÍO CORNBLIO.) Histo
riador latino, cuyo sólo nombre recuerda el 
de uno de los más elegantes y sabios escrito
res que han producido los siglos. Pintó al 
género humano en sus «Anales é Historias» 
con tanta energía como verdad y delicadeza; 
y su estilo conciso y sencillo, aunque elo
cuente y grave, forma todavía la admiración 
de cuántos le conocen. Floreció en el primer 
siglo de la era vulgar y á principios del se-
gundo, y murió octogenario. 

No sólo se mantuvo en las mismas vir
tudes por quienes se hizo digno ^del i m 
perio, sino en los mismos vestidos ; "pero sé 
desnudó de sus caudales, para vestir y paga? 
á los soldados. Entró á reinar en 275, suce
diendo á Aureliano, siendo seguido de F lo-
riano6n 276.\ 

Tacto. (Véase OR&ANOS y SENTIDOS). 
Taj® (RIO). Üno de los más caudalosos de 

España, que nace en la sierra de Albarracin 
en los confines de Aragón, atraviesa Castilla 
la Nueva y Estremadura, entrando e.n Portu
gal y yendo á morir junto á Lisboa, en el 
Océano Atlántico, después de un curso da 
440 kilómetros. 

Según los postas, las arenas de este rio 
| arrastraban partículas de oro. 
| En su largo curso recibe muit ifad d® ar-

y pequeños ños.. 
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? La única eapital d® proYincia qu© bafia> | 
chipante su éutso en España, es Toledo. 

Casi toda la provincia de íjuadalajapas las 
de Madrid, Toledo j Cáceres la major par
te de la de Cuenca, dos terceras partes de la da 
Avi la y un trozo de la de Salamanca, se en
cuentran comprendidas en las vertientes de 
este rio por el perímetro N . en su divisoria 
con el Duero. Las cumbres de los montes de 
Toledo forman el estremo de la cordillera 
Oretoherminiana al S. de esta cuenca. Cul-
tívanse en determinadas localidades los ce
reales, legumbres, vinos y aceite; y como las 
lluvias apenas cubren en el pluviómetro^ por 
té r uino medio, 11 pulgadas y "7 lineas, sue
len aminorarse las coseebas, principalmente 
en los campos de la Sagra; si bien tienen 
abundantes pastos y leñas para el carboneo, 
así en los montes de Toledo como en los de 
la Jará y del Duque. E l sistema de cultivo es 
igual al de la cuenca anterior. 

Moy út i l sena, á la nación la navegación 
del Tajo. Sabido es que en 1529 lo intentó 
Garlos V , y sucesivamente lo fomentaron 
Felipe I I , I V y V; y que Cárlos I I I formó 
una compañía para que adelantase este i n 
teresantísimo objeto. 

Y si ei célebre ingenierio Juan Bautista 
Antonelli en 1582, navegó en una cbalupa 
desde Lisboa á Toledo, y entrando en el Ja-
rama pasó á la vista de Aranjuez, y los ba 
bitantes de Madrid le vieron correr el Man
zanares, y continuar su feliz viaje basta ól 
puente del Pardo; si en 1587 seconstrujeron 
en Toledo seis grandes barcos que el año s i 
guiente navegaron á Lisboa cargados de 
trigo y gastando quince dias en el viaje, es-
pedición que sé repitió poco después con 
quinientas fanegas; si D. Pedro Martinengo 
en 1770 presentó un proyecto con el mismo 
fin; ¿por qué en nuestros dias no se realizan 
tan grandiosas ideas? 

La preocupación y los intereses particula
res pondrían obstáculos á ello, como en las 
Córtes de Madrid de 1583 lo hizo la ciudad 
de Toledo, cuando todas las Castillas que
rían verificarlo; pero la energíá del gobierno 
y la pública uti l idad deben superarlo todo 

TalamíSoras. Las plantas dieotiledóneaá 
ó exógenas tienen los tallos compuestos de 
médula , y un sistema cortical leñoso dis
puesto en ramas concéntricas, hojas con ner
vios ramosos, perigonio doble ó sencillo, 
embrión con dos cotiledones opuestos ó m u 
chos cotiledones verticilados. Esta clase se 
divide en cuatro subclases, que son las tala-
mifloras, calicifloras, colorifloras y monocla-
mideasc 

Las talamíñopas se reconocen peí' isti cálisí, 
que es polisépaloj la corola polipétallí,, 1® 
mei nace gomo los estambréis» del ree^ptácii-
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lo, i in 
importantes de las talamífloras son las ra-
nuneuláceas, papaveráceas, ínalváceas, am-
pelídeas y cruciferas. 

TalavSra (JUAN DÉ). Bordado!? dé ima
ginaria, y de gran habilidad. Trabajó en To
ledo con otros maestros el rico ornamento del 
cardenal Cisneros, el año de 1514, para aquella 
catedral. 

Talco. Mineral parecido á la mica. Tiene 
lustre metálico falso, pues desaparece á la 
raya; es de estructura laminar 6 escamosa. 
Sus láminas son sólo flexibles, no elásticas 
como las de la mica. Su color es Marico ar
gentado ó verdoso; raras veces Se presenta 
diáfano. Su tacto és suave y untoso. No se 
disuelve en los ácidos; e« casi infusible al So
plete. Se da en Sierra Nevada y en los P i r i 
neos. Forma parte de algunos cosméticos. 

Talco esteática. Mineral bien conocida, 
compacto, ligeramente escamoso, empleado 
para disminuir el rozamiento de ciertas má
quinas, para calzarse los guantes y las botas, 
y para trazar lineas sobre las telas. Se le ha
lla en Aragón, en Sierra Nevada y sobre todo 
en Somontm, provincia de Almería, de donde 
se esporta á Inglaterra y á otros puntos. Sir
ve para la fabricación dé cartulinas satina
das y otros objetos análogos. 

Talco. (Silicato de magnesia.) La estruc
tura de este mineral es laminar ó escamosa; 
las láminas sop flexibles, suaves y como un
tuosas al tacto $ de color gris, verdosas Ó 
blanquecinas, con lustre inteiiso; su dureza 
==1, y su peso específico 1,8. E l talco es i n 
fusible al soplete ó insolnble en ios ácidos. 

Taima (FRANCISCO JOSÉ). E l mejor actor 
trftjico fránces, hvjo de un dentista, nacido 
en 'Paí i s en 1763. Desde jdven dió muestras 
de su talentoy disposiciones para el teatro, 
y habiendo empezado á representar como afi
cionado, concluyó por ser un eminente pro
fesor, muy versado ademas en la historia y 
en todos los Conocimientos análogos á su fa
cultad. Terminó su admirable carrera y sus 
dias en 19 de octubre de 1826. 

Talmusd. Libro que comprende todo el 
derecho c iv i l y religioso de los judíos, los 
reglamentos de todas las ceremonias de su 
culto, preceptos que deben seguir y usos 
particulares de los mismos. Se divide en dos 
partes: Mischora, que contiene el texto, y 
Gemara, que es el comentario ó, la glosa. 

Dice ói P. Flores que el Talmud se escri
bió en el siglo I I de la era cristiana por un 
rabino llamada Hak-Kadosch, y que luego 
le estendieron otros judíos. 

Talleyrand á® Perigord. (CÁELOS MAUEI^ 
cío).—Natural de París, donde naeió en 7 de 
marzo de 1754, y descendiente dé )s ilnstre 
familia dé los qondeg dé Perigford, La des» 
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gf aeia de liabei? aaeiáb cojo le 'pñjé de m I 
derecho de primojenituraí pero este defecto 
estaba en él compensado con otras gracias 
personales, y con un peregrino talento que 
le aeeg-uraíia el más próspero sucaso en sus 
ambiciosas esperanzas. Destinado á abrazar 
el estado eclesiástico» entró muy j(5ven en el 
seminario de San Salpicio; en 1780 fué nom
brado agente del clero, y á la edad de 34 años 
fué elevado á la dignidad de obispo de A n -
tum, Talleyrand no buscaba los altos desti
nos sino como medios para encumbrarse más 
y satisfacer todas sus pasiones; así que en 
vez de ser en el obispado un ejemplo de pie
dad y recogimiento, ofreció él más escanda
loso de disipación y de placeres mundanos, 
atrayéndose por una parte persecuciones y 
sinsabores, y siendo por otra el encanto de 
los salones de Paris y de Versalles; Este 
Proteo de los partidos se mezcló y tuvo una 
parte muy principal en todos los aconteci
mientos que ocurrieron durante su vida. Fué 
elegido diputado del clero en los Estados j e -
nerales; provocó la supresión de los diezmos 
y la aplicación de los bienes eclesiásticos al 
Tesoro público, y redactó un sin número de 
informes sobre hacienda, sobre pesos y me
didas, sobre instrucción pública, contribu
yendo á la famosa declaración de los derechos 
del hombre, y oficiando de pontifical en el 
altar de la patria en la solemne ceremonia de 
la federación francesa en el campo de Marte. 
Esta conducta y la que observó después con
sagrando á los obispos nombrados constitu-
cionalmente, hizo que el papa Pió "VI fulmi
nase contra él bula de excomuaion. Siguió 
fiel á los principios revolucionarios, y en 
1797 fué nombrado ministro de Relaciones es-
teriores; pero los jacobinos y los adictos más 
frenéticos de la revolución desconfiaban de 
él porque sospechaban que ocultamente ser
via á los Barbones y á los realistas. E l poder 
naciente de Bonapsirte sugirió á Talleyrand 
nuevos proyectos dé ambición; y haciendo la 
corte al triunfador de Hjipto, se apresuró á 
realizar la idea de una mudanza de góbierno, 
y fué el primer autor de la revolución del 18 
brumario que dió al cónsul Bonaparte el po
der que por entónoes apeíecia; Llamado por 
éste al ministerio, le hizo servicios importan
tes con sus trabajos diplomáticos hasta la 
paz de Amiens. A consecuencia del Concor^-
dato concluido con la corte de Roma, espidió 
el Pontífice un breve de secularización á favor 
de Talleyrand, quien contrajo entónces ma
trimonio con Mad. Gráaí , no menos célebre 
por su hermosura que por su ignorancia. 
Elevado Napoleón al teono^ dió & Talleyrand 
la dignidad de gran chambelán del imperio, 
y en 1806 la de príncipe soberano de Bane-
vento; y aunque poco después le separó del 
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ministerio, obttivo el cargó dé vicegran-» 
elector^ que le daba entrada en todos los 'con 
sejos. Sin embargo, no tardó mucho en rom
perse la armonía que parecía existir eíitre 
estos dos hombres tan astutos como podero
sos. Talleyrand previó lo efímera que seria 
la dominación del conquistador del siglo, y 
se apresuró á granjearse la benevolencia de 
sus enemigos, acelerando la ruina del im pa
rió. La restauración de 1814 le vio reapare
cer en la escena política como individuo del 
Oonsej o de regencia y presidente del gobierno 
provisional, y vió hospedarse en su propio 
palacio al emperador Alejandro, con quien 
concertó la abdicación de Bonaparte, y el re
greso de Luis X V I I L Fué nombrado después 
ministro de Negocios estranjeros y par de 
Francia con el título de príncipe de Tai.ley= 
rand, y enviado al Consejo de Viena en cal i
dad de plenipotenciario. Guando el reinado 
de los 100 dias, estuvo al lado de Lu i sX V I H , 
y volvió con éste á Paris después de la bata
lla de Waterlooj quedando con el título ds 
presidente del ministerio, aunque renunció 
poco después* D^sde aquella épocano dejó 
de ejercer bastante influencia en los negocios 
públicos, recibiendo muestras de aprecio de 
parte de todos los monarcas europeos que ri« 
valizaron en colmarle de favores, concediéa-
dolé las más altas condecoraciones de suis Es
tados respectivos. Durante el reinado de Gar
los X continuó en la misma posieinn, hasta 
que en la revolución de ju l io de 1830 fígaro 
al lado de Luis Felipe, siendo nombrado por 
último embajador de Inglaterra, donde con
cluyó el famoso tratado dé la Guádrape Alian
za. Retiróse á poco tiempo á Francia, á espe» 
rar el término de sus dias, que iba acercándo
se lentamente, y por fia falleció á la edad de 
84 años en el 17 de mayo de 1838, después 
de haber hecho pública y solemne retracta
ción de sus errores religiosos, quizá siguien» 
do los primeros impulsos de un sentimento 
de sincéridad que no había hasta entónces 
conocido. Talleyrand fué por lo tanto la his
toria viva de sus tiempos; y no se sabe qué 
admirar más; si su profundo talento, su ins-
constacia y su sagacidad, ó la fortuna que le 
llevó siempre con mano favorable por en me
dio da tantos precipios y de caminos tan 
opuestos. Era comparable á Yoltairs por 
muchos títulos; y no parecía sino que cifró 
su glória en hacer todo lo contrario ^«3 
aquello que podía proporcionádsela. 

Tall ien (JUAN LAMBSRT). Hijo de un por
tero, que recibió muy buena" educación; 
abrazó ios principios de la revolueion, y for
mó como sabio parte de la espedicion de 
Egipto, muriendo en 1820. 

Tallos. E l tallo es la parte de la planta 
que crece en dirección opuesta á la raía;, se 



©leva ea la aimásfeFa, y sostieae las liojas, 
las flores y los frutos. 

Las principales especies da tallos son el 
tronco, el ástil, la catía, y el tallo propiamen
te dicho. 

Los tallos se distinguen por su duración, 
consistencia y dirección. 

Los tallos por su duracoion pueden ser, 
como las raíces, anuales, bienales y pe
rennes, 

Por la consistencia ss denominan los tallos 
leñosos, sufructicosos 6 semileñosos y her
báceos; los dos primeros corresponden á las 
plantas perennes, y ©1 último á las anuales y 
bienales. Por la consistencia, altara, y dura
ción de las plantas, vulgarmente se las de
nomina árboles, arbolillos, arbustos, matas 
y yerbas, cuyas denominaciones, aunque va
gas é inciertas, sirven para comparar entre 
si todos los vegetales. 

La forma de los tallos es muy variable, 
presentándose estos cilindricos, cónicos, 
comprimidos, triangulares, rayados, etc. 

En la dirección de los tallos influye el me
dio en que crecen, presentándose estos de
rechos, oblicuos, rastreros, trepadoresf etc. 

E l tallo de las plantas dicotiledóneas se 
compone de capas concéntricas, tanto meno
res cuanto más próximas al centro se hallan, 
formando tres partes distintas, que son la 
corteza, el cuerpo leñoso y la móáula. 

La corteza se compone de la epidermis, la 
capa herbácea, las fibras corticales y el liber. 
E l cuerpo leñoso consta de dos partes, del 
leño ó madera perfecta, y de la albura ó ma
dera imperfecta. La médula está encerrada 
en el centro del tronco, dentro de un estuche 
que recibe el nombre de conducto ó estushe 
medular. E l crecimiento en diámetro de los 
tallos leñosos de los dicotiledóneos es debido 
á la formación de una nueva capa de albura 
que cada año se forma y fija al esterior de las 
capas prexistentes, y otra capa de corteza 
que se aplica á la cara interna del liber. E l 
crecimiento en aitura se verifica por el de
sarrollo del botón terminal colocado en el 
vértice del tallo. 

E l tallo de las plantas monocotiledóneas 
está formado de una masa de tejido celu
lar atravesada verticalmente por manojos fi
brosos, más abundantes en la circunferencia 
que en el centro del tallo. 

La organización del tallo de las plantas 
acotiledóneas se presenta muy variable; es 
celular en unas, celular y vascular en las más 
complicadas, y hueco ó leñoso en ciertos 
¿«lechos. 

Hay tallos subterráneos, como los rizo
mas, los bulbos, y según se ha dicho ante
riormente, los tubérculos. 

Tamayd (ANDB^R) . Natural de Madrid; 

fué médieo y eirujano, y llegS á serlo de cá 
mara del rey Felipe I V . En 1625 fuá nom
brado médico de la armada que llevó D . Fa-
drique de Toledo á la recuperación del Bra
si l . Escribió: «Tratado breve de álgebra y gar-
rotillo; Madrid, 1621 en 8.°» Escribió un poema 
heróico, otra obra de medicina que t i tuló: 
Gladiator sice medieus, y también «Los delitos 
de la tienda y entretenimientos de las islas. 
E l embuste de doña Ana, poema heróico, 
A buen hambre no hay pan malo, y Así me 
lo quiero;» comedias de gusto é ingenio. 

Tamerlan. Héroe tártaro, hijo de un 
pastor, que fué uno de los mayores conquis
tadores de su siglo, y sometió á su poder ca
si todo el Oriente; pero destruyó mucho y no 
fabricó nada. Murió en 1405. 

Tamtam, Metal con que se hacen los 
címbalos chinos; contiene 8 partes de cobre 
y 3 de estaño; es muy quebradizo cuando se 
enfria lentamente y al contrario maleable 
cuando se templa calentándolo hasta el rojo 
sombrío y metiéndolo en agua fria; esta es-
traña propiedad eslaquese ha utilizado para 
fabricar en Europa tamtanes, pues antes era 
un secreto que sólo esplotaban los chinos. 

Tangeste (del lat. tango, is, ere, tocar). 
La linea que toca á otra sin cortarla, ó que 

tiene con ella un sólo punto común. Así se 
dice que dos circuaferencias ?on tangentes 
cuando interior ó esteriormeníe tienen un 
sólo punto común.—-Plano tangente, se llama 
el que tiene un punto ó una linea común con 
una superficie curva.—Tangente trigonomé
trica de un arco, es la parte de tangente 
geométrica comprendida entre un estremo 
del arco y el radio prolongado que pasa por 
el otro estremo. 

Taraíí?.©. E l tanino ó ácido tánico, mate
ria curtiente de loa vegetales es incoloro, 
muy soluble ea el agua y el alcohol, mucho 
menos en el éter, y de sabor astringente: 
precipita las soluciones de gelatina y de lo» 
álcalis en blanco, y las sales de perósido de 
hierro en azul negro. A l aire y disuelto en 
agua se trasformsn ea ácido agálico. Se 
obtiene fácilmente colocando una muñeca de 
algodón en el fondo de una alargadera ter
minada en punta, llenándola á medias con 
agallas pulverizadas, echando éter encima, 
cerrando con un corcho y colocando la punta 
hácia abajo en el cuello de un frasco; al ca
bo de algunos dias se encuentra en el frasco 
dos capas muy distintas. Evaporando la infe
rior que es más densa, se obtiene tanino seco 
y puro, en. la proporción da 50 por 100 de la 
nuez de agallas empleadas. 

Tapia (D. ISIDOBO DE). Pintor. Nació en 
Valencia en 1720, y fué discípulo do Evaris
to Muñoz. Pasó á Madrid en 1743, y fué esti
mado como profesor de habilidad; después 
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marchó á i^oílugal, y por último volvió á 
Madrid, donde se cree que murió . Desde el 
año 1755 era individuo de mérito de la 
reaV Academia de San Fernando. 

Taquigrafía. Dase este nombre compues
to de dos palabras griegas al arta de escribir 
con tanta velocidad como se habla. En cuan
to á su origen y á lá época de su invención, 
están discordes los autores qué ban escrito 
sobre esta materia, pues cada uno apoya su 
opinión en diversas conjeturas. 

Como quiera que sea, no cabe duda en que 
el origen de este arte es antiquísimo; y según 
manifiesta D . Francisco de Paula Martí, i n 
ventor de la taquigrafía española, esta clase 
de escritura abreviada se usaba ya en tiempo 
de los fenicios, dequienespasó á los griegos, 
siendo probable que los romanos al trasportar 
á Italia con los despojos de la Grecia las cien
cias y las artes, llevasen también la taquigra
fía, la cual introdujeron en España durante 
su dominación bajo el nombre de sigles, qne 
era uno de los métodos abreviados que en
tonces se conocian. 

Plutarco atribuye a Cicerón la invención 
de escribir con notas abreviadas, que se l l a 
maron notas tironiams, á causa de que uno 
de sus libertos, nombrado Tirón, fué el p r i 
mero que hizo uso de este arte en los reñidos 
debates que ocasionó la conjuración de Cati-
lina, logrando por este medio escribir cuan
tos discursos pronunció Cicerón, sin perder 
una sola palabra. 

No obstante, la taquigrafía de los romanos 
era muy complicada y difícil de aprender, 
pues constaba de más de 6.000 cifras, que 
necesariamente habia de costar mucho traba
jo retener en la memoria 

El Sr. Martí ya citado, consagró muchos 
años al estudio de este ramo de instrucción, 
y después de haber examinado las mejores 
obras estranjeras publicadas sobre dicha 
materia, inventá la taquigrafía castellana, 
cuyo método de escritura abreviada presentó 
á la Sociedad Eeonómica|Matritense en 1802. 
Esta corporación espuso al gobierno lo úti l 
que seria establecer una escuela pública, 
donde se enseñase gratuitamente este uti l ísi-
me método, desconocido entre nosotros desde 
el tiempo de losromanos; y en su consecuen
cia se mandó por una real órden del mismo 
año que así se verificase, y se estableció esta 
enseñanzn en Madrid bajo la dirección del 
mismo inventor. 

T&rancon (D. MANUEL JOAQUÍN). Nació 
Pste insigne prelado en él lugar de Covarru-
bias, provincia de Soria, en 1782. Terminada 
'"•on el mayor lucimiento su carrera literaria^, 
desempeñó con el mayor crédito, por espacio 
de muchos SSOR, diferentes cátedras en la 

cho sus estudios y recibido sus grados aca
démicos, y de la cual fué nombrado canci
ller, vicecanciller, y por largo tiempo rec
tor, y ganó por oposición la canongía doctoral 
de oficio en la santa iglesia catedral del 
mismo punto; l legó á merecer por su acredi
tada prudencia ser electo gobernador del 
obispado en dos sedes vacantes. Su indispu
table mérito no podia estar oculto al gobier
no, quienen ]834: le presentó para la mitra y 
obispado de Zamora, y habiendo hecho de 
él renuncia en 1847 á oscitación del mismo 
gobierno, fué nuevamente presentadoá S. S. 
para el obispado de Córdoba en 17 de agosto 
de aquel año, preconizado en Roma el 4 de 
octubre y consagrado en Madrid el 2 de ene
ro de 1848. En esta misma época fué nom
brado senador del reinOj consejero real y ca
ballero gran cruz de Cárlos I I I . En esa l e 
gislatura, sus elocuentes discursos en mate
rias religiosas y el celo con que defendió los 
intereses de la Iglesia, le hicieron digno de 
la mayor consideración, tanto más, cuanto 
que entre sus preclaros t í tulos, este ilustre 
eclesiástico ya contaba el de haber sido uno 
délos maestros de la reina. 

Ya ántes se habia distinguido nomo hom
bre político en las Córtes del 1836, y como 
literato y científico en el mismo Valladolid, 
donde fué presidente de la Academia de ma
temáticas y nobles artes de la Purísima Con
cepción, director de su sociedad económica 
y de la Caja de ahorros y Monte de Piedad. 

En 9 dé marzo de 1857, por muerte del 
cardenal Romo, fué presentado para la sede 
patriarcal de Sevilla y preconizado en el Con
sistorio que se celebró en Bolonia el 19 de 
agosto; tomó posesión de aquella silla el 13 
de noviembre de dicho año, habiendo des
pués obtenido el birrete cardenalicio. 

Inút i l seria el que nos ocupásemos en de
tallar su celo y laboriosidad en la adminis
tración de esa vasta diócesis; á pesar d é l a 
avanzada edad de 75 años que contaba Cuan
do llegó á hacerse cargo de ella. Son p ú b l i 
cos sus actos en aquella ciudad, en favor de 
su iglesia, en la administración de justicia, 
en la mayor pureza del clero, y sobre todo 
en su caridad para con los pobres., que reci 
bían de él todo aquello de que podia dis
poner. 

Pero sus padecimientos físicos, inherentes 
los más al estado avanzado de su vida, le se
pararon muchas veces del manejo de los ne
gocios, basta que después de una larga y 
penosísima enfermedad, apurados todos los 
recursos de la ciencia, entregó su alma á 
Dios el 24 de setiembre de 1862. 

La inexorable parca no es capaz de bor
rar la memoria de los hechos y merecimien
tos # ta» imijgm preMoj cjue aparé© de m 



T A R 678 TAR 
recuerdo, ha dejado consignado»algunos es
critos que honrarán siempre su docta y elo-= 
cuente pluma. Tales son: i?? Clero español.-^* 
Madrid. ^-1838."^-Sus sabios y elocuentes 
discursos consignados en las actas de los 
Cuerpos colegisladores.—El que pronunció 
en la solemne apertura del Monte de Piedad 
de Valladolid, notable bajo muchos concep
tos.—-Várias pastorales , siendo entre ellas 
la más notable la que dirigió al clero j pue-
b l ' de Córdoba el día de su consagración: 
Madrid, 1848. 

Tarantais. La tarantela recibe este nom
bre porque se lar encuentra principalmente 
en los alrededores de Tarento, en Italia. Esta 
araña habita en la tierra en agujeros que 
practica en sitios secos; se alimenta de i n 
sectos: durante el invierno se retira á su gua
rida cerrando la entrada, donde permanece 
oomo aletargada hasta la próxima primavera. 
Por mucho tiempo se ha creido que la pica
dura de la tarantela producía accesos de l o 
cura seguidos á veces de la muerte; esta en
fermedad era conocida bajo el nombre de ta
rantela', se deeia que para curarse el enfermo 
de ella debia bailar al compás de determina
da música, hasta que cayese esíenuado de fa-
tio-a y bañado en sudor. Todo cuanto se ha 
dicho de esta enfermedad no merece crédito 
alguno, pues que la picadura de esta araña 
no es tan temible, s i bien bastante incó
moda. 

Tárazesaa (OBISPADO DE). Sufrag-áneo 
de Zaragoza. Compreindeun circuito de 100 le
guas, qua contiene 123.958 almas en 130 pue» 
b!os y 148 parroquias enclavadas en las pro
vincias civiles de Soria, Logroño, Zaragoza 
y Navarra. 

Su clero catedral lo componen un obispo, 
cinco dignidades, once canónigos, doce be
neficiados y otros sirvientes. 

Tarbes. Capital del departamento fran
cés de los Altos Pirmeos: es la antigua Tar-
la de los Bigerrones en la líovempijptdama. 

T a r d í g r a d o s (ANIMALES). Los desdenta
dos 8e dividen en tres familias: primera, tar
dígrados; segunda, desdentados ordinarios; 
tercera, monoiremas. 

Los tardígrados no tienen cloaca, la cara 
corta, caninos y molares, y sus movimientos 
muy lentos: tales son los perezosos. Los des
dentados ordinarios también carecen de cloa
ca, su hocico es largo, y poseen solamente 
los molares, como el armadillo, el hormigue
ro y el pangolin Los monotremas tienen 
cío acá ó cavidad á donde van á parar el i n 
testino recto y el conducto escretor de la 
orina; los piésson palmasáoa, y Jos machos 
en las patas posteriores tienen un espolón 
hueco, que da salida á un líquido reputado 

como venenoso; corresponden á esta familia 
el equidna y el ornitorinco. 

Tarn (DBPAETAMENTO DEL) . Formado este 
departamento francés de las diócesis de L a -
vaur, Castres y Alb i ; enclavadas en el Lan-
güedoc, toma su nombre del rio qne le atra
viesa. Está limitado al N . y N . E. por el 
departamento de Aveyron, aí S. por el del 
Al to Grarona, al N . O. por el de Tarn et Ca
rona y por el de Lot. Tiene una superficie 
de 5'76.821 hectáreas cuadradas y una po
blación de 350.000 habitantes ¡repartidos en 
cuatro distritos. 

E l rio Taru es uno de los principales de 
Francia: nace en la parte Sur de las monta
ñas de Lozére, recibe el Dourbie, Sorgues, y 
Aveyror, y entra en el Carona un poco más 
abajo de San Pedro de Gamprodon, siendo 
navegable desde Caillac hasta su confluen
cia con el Carona. 

La capital del departamento es 4 ^ ' . 
Tana y Garona. (DEPARTAMENTO DEI.— 

Está formado este departamento francés del 
Bas-Querey, de una parte del Alto Langüe-
doc, dejotra del Agendig y trozos de Limag-
ne y de Kouergne. Tiene una superficie de 
3.957 kilómetros cuadrados: está limitado al 
N . por el de Lot; al E. por los de Aveyron y 
Tarn;fal S por el Alto Carona; al S. O. y al 
O. por los de Cers Lot y Carona. Es el anti
guo país de los Cadurd, Rutheni, Tolosatu j 
Laetoratus. 

La capital del departamento es Montauhan, 
Tarpeya ( LA ROCA) . Era una roca que ha

bía en la antigua Roma situada cerca del Ca
pitolio, donde tenían lugar las ejecuciones ca
pitales. Los criminales eran conducidos á 
ella y desde su cumbre se les precipitaba. 

Tarquia© (Lucio TARQUINO PRISCO). Qoin-
to rey de Roma, hijo de un rico ciudadano 
de Corinto. Nombróle Anco Mario tutor1 de 
sus dos hijos, mas con perjuicio de esto^ 
ocupó Tarquino el trono, y rsínó muy d ig
namente hasta ocho años después, en que 
fué asesinado. De Tarquino I I llamado el 
Soberbio, hemos ya hablado en el artículo de 
Bruto. 

Tarr^gssia (PROVINCIA DE). Porción del 
territorio español que comprende 205 leguas 
cuadradas da superficie, ó 6.349 kilómetros, 
Es una de las cuatro provincias de Cataluña 
que confina al N . con los Pirineos, al E. con 
el Mediterráneo, al S, coa Valencia y al O. 
con Aragón. 

Tiene 340.000 habitantes. Depende en lo 
civi l del gobernador de la provincia dê  su 
nombre, que reside en la canital. En lo j u 
dicial de la Audiencia de Barcelona: en lo 
mili tar de la capitanía general de Barcelo
na y en lo eclesiástico, como diócesi metro
politana que esr tiene por sufragáneas á Bar-



«alona, O-erona, Iiérida, Tortosa, Urgel y 
fioh.. Según eí Coneordato de 1851, cor
responde la dióctsi de Tarragona un cir
cuito de 40 leguas, que contiene 190 781 a l 
iñas en 159 pueblos y 145 parroquias. Cuenta 
la iglesia de Tarragona un arzobispo, seis 
dig'üidades, veinte canónigos, veinte bene
ficiados y otros sirvientes. 

Hó aquí las poblaciones más importantes 
de la provincia de Tarragona: 

Tarragona, ciudad metropolitana, capital 
de dicha provincia, plaza fuerte y puerto de 
mar, en considerable eiainencia, con magní 
fica catedral gótica, establecimientos de be
neficencia, un soberbio muelle, amenos pa
seos, fábricas de aguardiente, jabón, toneles 
y sombreros, y várias otras industrias, cam
piña que produce en abundancia granos, acei
te, vino, cáñamo y ricas frutas, y muchos 
monumentos antiguos de infinito mérito; des-
eollando entre ellos las ruinas del anfiteatro, 
circo y palacio de Augusto, j sobre todo el 
grandioso acueducto que traia las aguas á la 
ciudad.—-Falseé, villa cabeza de , partido 
judicial, en delicioso valle, con muralla, 
hospital, cosecha de cereales, aceite, seda, y 
en especial de almendras, avellanas y vino, 
y fábricas de jabón, agnardiente y alfarerías. 
—Qandesa, Ciudad cabeza de partido judicial, 
con hospital, telares de hilo y lana, alambi
ques de aguardiente, y término en que se 
CDSechan cereales, aceite y vino, habiendo 
en él canteras de jaspes y alabastros y una 
fuente termal muy eficaz contra várias do
lencias. Los moradores de esta vil la padecie
ron mucho por su heróica decisión contra loa 
carlistas.—Mora de ^éro, vil la á la derecha 
del Ebro, con castillo y término en que abun
dan canteras de cal y yeso y se cosechan ce
reales, aceite, vino y frutas,—Monthlanch, 
villa cabeza de partido judicia l , cerca del rio 
Francolí, con molinos de aceite, fábricas de 
aguardiente, curtidos y otras manufacturas, 
y término en que se cria ganado lanar y se 
cosechan granos, vino y avellanas.—Esjo/tóydS 
de FrancoU, villa próxima al Fr;íneoli, con 
buena parroquia, hospital, fábricas de aguar
diente, jabón, cera y tejas, y término que da 
vino, aceite y granos en abundancia, exis
tiendo en él minas de alcohol y plomo, y una 
fuente de aguas ferruginosas, muy concurri
da por sus virtudes medicinales.'—Meus, c i u 
dad cabeza de partido j udieial. en el campo 
de Tarragona, con buen caserío, hermosa 
plaza mayor, bella casa consistorial, estable
cimientos de beneficencia, brillantes cuarte
les militares, elegante teatro, lindos paseos, 
cosecha do cereales, aceite, mucho vino y 
frutas, comercio muy animado, sobresalien
tes fábricas de tejidos de algodón, algunas 
de ellas movidas por máquinas de vapor, ; 

( otras muchas fábricas de ourtidos, seda, pi
pas y'barriies, de Jabón, loza, aguardiente, 
lencería y de otras objetos, é infinito número 
de telares de mano para toda clasñde tejidos 
de algodón puro ó mezclados de hilo y seda. 
~r-Muidoms, villa en terreno llano cubierto de 
viñas, con buenas calles, hermosa plsza, 
hospital, fábricas de aguardiente y toneÍRría, 
y término feracísimo que da de toda clasia de 
frutos, agrícolas, y en especial de vino.—• 
Selva, vil la en un gran llano, con estableci
mientos de beneficencia, molinos de aceite, 
fábricas de aguardiente y otras industrias, y 
cuantiosa cosecha de vino, aceite y cereales. 
— Toriosa, ciudad episcopal, cabeza de par
tido judicial y plaza fuerte, á la derecha del 
Ebro, con murallas y castillos, un buen 
puente de barcas sobre dicho rio, estableci
mientos de beneficencia, notable catedral, 
lindos paseos, fábricas de jabón, aguardien
te, curtidos y otros obietos, vega fértilísima 
en toda clase de producciones agrícolas, y 
montes poblados de árboles y plantas, en
contrándose en ellos variedad de jaspes y m i 
nerales, salinas, mucha sosa y palmas — A l -
cañar( villa á corta distancia del mar, con 
buen caserío, algunos telares, molinos de 
aceite, y abundancia de producciones ag r í 
colas, habiendo entre ellas granadas dé la 
mejor calidad.—Gherta, villa á orillas del 
Bbro, con hospital, fábricas de curtidos,, y 
término feraz, plantado de olivos, algarrobos, 
naranjos y otros frutales, criándose én él ga
nado lanar y cabr ío—Valls , vüla cabeza de 
partido judie'al, con hospital, fábricas de 
hilados y tejidos de algodón y de estambre, 
de curtidos, aguardiente, jabón y papel, y 
término feraz en granos, vino, aceite, algar
robas y c&wimo.—Ulldecona, villa con fábri
cas de aguar diente, telares de lienzos, y t é r 
mino pingüe que pjoduce granos, vino, acei
te y cáñamo. 

Tarragona fué en otro tiempo capital de la 
provincia romana de la España anterior. Los 
franceses esperimentaron grandes pérdidas 
en la guerra de la Independencia en el sitio 
de esta ciudad. El. 28 de mayo de 1811, to 
maron al fin la plaza después de haberla es-, 
tado defendiendo sus habitantes y escasa 
guarnición desde el dia 4 del mismo mes, 
contra 30 batallones franceses al mando del 
general Suchet. 

Tartana. La Siberia, situada al estremo 
Norte del Asia, confina al N . con el mar Gla
cial, al E. con el Pacífico, al S. con la Tarta
ria, y al O. con Europa. 

Comprende 430.000 leguas cuadradas, y 
suele dividirse en tres partes: el Daghestan, 
la Siberia Oriental, y 1$ Occidental. 

Los rios más notables son el ü r a l , el Obi, 
el Jenisea y el Lena,—Los lagos, el maf 
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CJagpiüj el Baikal y otrós üieuóres.—Los 
mcrntea s^n los ricos Urales, los de A-ltai, 
Kamtchatka, y los del Cáucaso al S. 

La población de Siberia no pasa de seis 
millones, sujetos al mismo gobierno que los 
rusos!, de cuyo imperio no es más que una 
provincia la Siberia. La lengua oficial es la 
rusa, y el cristianismo está bastante esten
dido. 

La principal industria de la Siberia con
siste en oro, plata, hierro y cobre, que pro
ducen en abundancia sus minas; maderas y 
pieles. 

Tobolsk, que es la capital, tiene 20.000 ha
bitantes.—Krivan , capital de la Armenia 
rusa.—Bakú, pbza sobre el Caspio.—Kars, 
plaza faerte.—Irkutsk, en la Siberia Orien
tal . — Okhorí. — Petropauloski, capital del 
Kamtchatka. 

La Tartaria confina al N . con la Rusia y 
la Siberia, al E. con la China, al S. con la 
India y Persia, y al O. con el mar Caspio. 
Tiene de estension 54,000 leguas cuadradas, 
y unos 7.000.000 de habitantes. 

Los principales ríos son el Sihon y el Amu, 
que desaguan en el lago 6 mar Aral . Los 
montes son al N . los Urales, y al E. los de 
Bolor. 

La Tartaria se compone de una porción de 
estados, kanatos 6 tribus independientes, 
muchas de las cuales viven errantes. Las 
principales son los Kirgusos, que habitan 
al N . del lago Aral ; los Turcomanos al E. del 
mismo lago; los Usbekos al S., y los Buka-
rirs al S. E. 

Khiva, capital del kanato de los Usbekos, 
á orillas del Amu.—Bukara, capital de la 
Bukaria, pueblo muy comercial; 90.000 ha
bitantes.—Samarcanda, Kokan y Balk, son 
también poblaciones grandes. 

Tártsir©. E l Tártaro está, segúnHesiodo, 
tan distante de la tierra como la misma 
tierra lo está del cielo. Un yunque de bronce 
que cayera del cielo rodaría nueve noches 
y nueve dias. llegando el décimo á la tierra: 
un yunque del mismo metal que cayese de 
la tiarra, rodarla el mismo tiempo ántes de 
llegar al Tártaro. El abismo está cerrado por 
una muralla de bronce: la noche rodea tres 
veces coa sus sombras el oscuro recinto, en
cima del cual están las bases eternas de la 
tierra y de la mar. Allí están también los l í 
mites del mrmdo, lugares inficionados y as
querosos, aborrecidos áun de los inmortales, 
ó bien espacios vacíos y sin límites. E l hom
bre que caá en este abismo puede andar er
rante un año entero sin encontrar un punto 
de apoyo. Los mismos dioses temen este caos-
odiosa residencia don^e duerme la noche en 
un Océano de nubes. Elévase allí el palacio 
4,6 P.ittitois y da h o^sía .Píro^erpi^a., 

Otroi-í poemas han colocado este tenebrbsc 
lagar en el centro de la tierra, y bé aquí la 
descripción que hacen de él. Sobre el umbral 
de los infiernos están colocados el pesar y el 
dolor; cerca de estos están la enfermedad, la 
vejez, el miedo, el trabajo, la muerte y el 
sueño, que es hermano suyo. La guerra 
y la discordia muestran sus cabezas eri
zadas de serpientes: los lechos de hierro de 
las furias está á su lado y otros cien mons
truos ocupan la entrada de este fatal recinto. 
E l vestíbulo del infierno se llama el Averno. 
Desde este lugar hay un camino tenebroso 
que conduce al Aqueronte, rio terrible, so
bre las riberas del cuallas almas de los muer
tos se oprimen unas á otras esperando á 
que el piloto del infierno. Carente, las 
reciba en su barca. Mas allá del Aqueronte, 
se encuentra la puerta del palacio de Pin
t ó n , guardaba por Cerbero, perro de tres 
cabezas, que está siempre despierto, y cuyos 
ladridos causan grande terror. Tres jueces 
inexorables. Minos, Eaco y Radamanto, es
tán sentados en su tribunal, donde pronun
cian decretos irrevocables. Miéntras más se 
interna el viajero en este triste lugar, es 
mayor su terror y su pesadumbre, Llega por 
fin al Tártaro, protegido por tres órdenes de 
murallas y por puertas de bronce Esta es la 
residencia de los gran desculpables á quie
nes atormentan las furias sin tregua ni re
poso. 

E l infierno está atravesado por cinco rios. 
E l primero se llama Aqueronte; es el rio da 
las angustias, y se alimenta con las lágrimas 
de los culpables: la Estigia, laguna ó rio del 
odio, rodea siete veces ai infierno. Por él j u 
raban los dioses, y el juramento pronunciado 
bajo su invocación era inviolable, porque el 

¿perjuro era castigado con diez años de destier
ro. Añádese que el que se hacia reo de este 
crimen, caía primero sin movimiento, perma
neciendo más de un año en un letargo pro
fundo: cuando despertaba vivia aislado, léjos 
de la mesa y de la compañía de los dioses, y 
no tomaba el lugar que tenia éntre los inmor
tales hasta después do haber pasado diez años 
de esta manera. E l más terrible de estos rios, 
llamado el Flegeton, arrastraba torrentes 
de fuego y de betum. E l Leteo marcaba el 
límite del Tártaro y de los Campos Elíseos: 
quien bebia de sus aguas olvidaba los males 

Los Campos Elíseos, mansión de los justos, 
están situados, según unos, en lo interior de 
la tierra, y según otros, en las islas lejanas. 
Debe leerse en el Telécaaco la descripción 
quft hace Fenel''TI de este lugar de delicias. 

Tsftratos. Sales formadas por el ácido 
tá r tüco; no hay más qxm dpg de ^ l ^ u t w l ^ 
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1,° Él UiaHfato de potasa ó cfenof de tdr-

^rOvqwe se obtiene purificando con várias 
cristalizaciones sucesivas y áun destiñendo 
por iredio del negro animal el tártaro bruto 
6 heces del vino; QI agua fria sólo disuelve 
1 á 1 $ por 100. al paso que el agua hirvien
do disuelve el 15 por 100. 

2 o E l tartrato doblede fotasay de antimo
nio 6 'emético, que se obtiene haciendo hervir 
una disolución de bitarírato de potasa con 
óxido ó una sub-sal de antimonio; el agua 
fria disuelve el 7 por 100y el agua hirviendo 
el 15 por 100 de su peso. 

Tafso (TORCUATO) . Nació en Sorrento en 
1544. Pocos habrá/que no tengan más no t i 
cias que las que aquí podemos dar del gran 
poeta de la Italia, del autor de la Jerusalen 
.libertada, cuja fama vivirá mióntras sepan 
apreciarse los encantos de la poesía. Murió 
cuando se estaban haciendo en Roma los pre
parativos para su coronación en 1595. 

T a ü t o c r o n a (del gr. tautos y jronos, el 
mismo tiempo). 

Llámase así una curva que tiene la pro
piedad de que dejando caer por ella un cuer
po desde cualquiera de sus puntos, tarda el 
mismo tiempo en llegar á sus estremos. La 
tantócrona es una cicloide. 

Tautología, ant. (del gr. t a u t é y logos, 
repetición de discurso). 

Defecto en que suelen caer los principian
tes en geometría al enunciar y demostrar un 
teorema recíproco; es decir,, repetir el mismo 
teorema y aplicarla la misma demostración. 

Tavaron ó Tavar&ne (LIZARO). Pintor. 
Nació en Grénova en 1559, y desde niño en
tró en la escuela de Lúeas Cambiann, con el 
que vino á España. Felipe I I le nombró su 
pintor en 1583; volvió á su patria, y murió 
en 1631. 

Tavera (D. JUAN)--; Nació en Toro en 1472: 
aprendió las primeras letras en Madrigal, la 
lengua latina en Salamanca, y tuvo por pre
ceptor en ella y en retórica al maestro Gru-
miel. La primera renta eclesiástica que tnvo 
fué una capellanía, en lá parroquia de San 
Adrián de Salamanca, ylos Rpyes CaMlicos 
le dieron una ración en la iglesia de Zamo
ra. En 1504 fué nombrado rector de la u n i 
versidad de Salamanca, y en 1506 obtuvo el 
grado de licenciado en cánones. En 1506, 
consejero de la suprema inquisición. Canóni
go provisor y chantre de Sevilla; visitador 
de la chancillería de Valladolid, obispo de 
Ciudad-Rodrigo en 1514. Pasó á Portugal, 
enviado por el emperador, á visitar al rey don 
Juan I I I , y á darle el pésame de la muerta 
del rey D . Manuel, su padre, y el parabién 
de haber heredado la corona; y de camino 
trató del casamiento del emperador con la i n -
íiati dq̂ a feabei? y <jU9 II mmm te is** 

fanta doña Catalina, hermana de Cárloe,, 
Adriano V I , cuando fué elegido Pontífice, le 
pidió le acompañara hasta Roma, ofrecién
dole oro, y no aceptó. Obispo de León y 
después de Osuna en 1524, y después arzo
bispo de Santiago, y presidente de Castilla 
en el mismo año. Asistió á las Córtes de To
ledo en 1525, en las que se suplicó al empe
rador que se cacase; á las de Valladolid en 
1527, y á las de Madrid en 1529. Gobernador 
del reino, con H emperatriz, cuando el em
perador pasó á Italia, en 1527. Cardenal en 
1532, por el Papa Clemente V I I , y en el mis
mo año presidió las Córtes de Segovia, Arzo
bispo de Toledo en 1534. Trasladó con solem
ne pompa los cuerpos de los reyes y reinas á 
la capilla donde hoy están, en 1535, En 1537 
asistió á las Córtes de Valladolid, y en 38 á 
las famosas de Toledo. Pretendia el empera
dor que los siete Estados de su reino le hicie
ran un gran servicio con que se desempeñara 
y acudir á tantos negocios como tenia: los 
prelados se lo concedieron, con tal que S. M . 
trajese breve de su Santidad por lo que toca
ra á la conciencia: los grandes títulos y se
ñores, que fueron más do 75, se lo negaron, y 
las Córtes se disolvieron sin más fruto que 
haber dicho lo que cada uno sentia, con en
tereza de ánimo. En este año fué elegido i n 
quisidor general, y dejó la presidencia de 
Castilla. En 1539 le nombró ei emperador 
gobernador de Castilla y León. En 151-1 dió 
principio al hospital que fundó en Toledo, 
con el t í tulo da San Juan Bautista, y es uno 
de los más notables edificios que tiene esta 
ciudad, y lo dotó c m 15,000 ducados. Mürió 
en Valladolid en 1.° de agosto de 1545, dejan
do por heredero da todos sus bienes al dicho 
hospital. 

T*vira y Almazan (D. ANTONIO). Obispo 
de Salamanca: estudió en el colegio de San 
Fulgencio de Murcia; tomó el hábito da San
tiago en üc lés , y los errados mayores de teo
logía en Salamanca. Hizo grandes progresos 
en las lenguas sábias, en la crítica y la his
toria, siendo individuo de número de la Aca
demia española, y de mérito de la de San 
Fernando y de la historia. Fué prior de Uclés 
en 1788, y obispo dñ Canaria* en 1790; y des
pués de Oáma y Salamanca, donde murió 
en 1807. 

Tftxonomis veg-etal. La taxonomía vege
tal da reglas ó preceptos para clasificar las 
plantas. Se distinguen dos especies de clasi
ficaciones; los stsUmas 6 claeifieaeiones ar t i 
ficiales, y los métodos ó clasificaciones natu
rales. 

Entre las clasificaciones artificiales la de 
Linneo es la más notable; y las olasificacio-» 
nes naturales más admitidas son las de «Jugu 



Xta.s clasificacioneg artificiales 6 sistemas 
tienen por objeta principal encontrar con fa
cilidad el nombre de las plantas, y sus d i v i 
siones principales se hallan establecidas so
bre caracteres sacados de un solo órgano; pe
ro presentan el inconveniente de separar ve* 
getales que tienen entre sí la mayor analogía 
de formas y propiedades. En las clasificacio
nes ó métodos naturales no se establecen las 
divisiones atendiendo únicamente á un solo 
órgano, sino que las plantas se reúnen en gru
pos, atendiendo alcoxrjuuto de los oarpctóres 
tomados en todos los órganos. Da esta modo 
pueden retenerse más fácilmente las divisio
nes, y se establecen con más esactitud laa 
relaciones que unen entra sí á todos los i n d i 
viduos del reino vegetal. 

En el sistema de Linneo todos ios vegeta
les se dividen en 24 clases, Andadas en ca
racteres sacados eselusivamente de ios órga
nos sexuales masculinos, ó sea de estambres, 
y por esto se le denomina sistema seaual. Las 
13 primera--- están fundadas en el número de 
estambres; la 14 y la 15 en su desigualdad 
respectiva: la 16, 17 y 18 en la adherencia 
de los estambras por los filamentos; la 19 en 
la adherencia de los mismos por las anteras; 
la 20 en la adherencia de los estambres con 
el pistilo; la 21, 22 y 23 en la separación de 
las flores masculinas de las flores femeninas; 
por úl t imo, la 24 se funda en ia poca v is ib i 
lidad de los órganos sexuales. 

Taylor (ZACARÍAS). Presidente da la re
pública de los Estados-Unidos. Nació en el 
condado de Orangeen Virginia , el 24 de no
viembre de 1786. En t ró al servicio militar 
desde la edad de 18 años, distinguiéndose 
desde luego en la defensa del fuerte H a r r i -
son, y en la desoladora guerra de la F lo r i 
da, y de las llanuras de Arkansas. En la 
guerra contra Méjico probó BU habilidad en 
avanzar con destacamentos pequeños en una 
inmensa estension de territorio enemigo, y 
nunca le faltó el valor en isa ocasiones nece
sarias; regresó á su patria ensakado por el 
pueblo, pero no desvanecido con BU triunfo. 
Ha sido eiprimero que subiese á la presi
dencia eselusivamente por sus hazañas m i l i 
tares. Su elección se verificó en noviembre 
de 1848, de modo que sólo desempañó aquel 
cargo diez y nueve mesas E l úl t imo aconte, 
oimiento de su presidencia (la espedicion de 
piratas con t r a í a isla Je'Cuba), dió luga? á 
sospechas en ciianto á la buena fe de su ad-j 
ministracion^ ó por lo ménos á que sa califi
cara de débil su conducta, puesto que no 
supo á no se atrevió á deabafatar con tiempo 
los planea ostensiblemente fraguados en sus 
propios Estados para invadir los de una na
i l o n amiga» 

M general Taylor xm.xi$ m Washington 
el 9 da junio de 1850. 

Té, Es lá hoja desecada da un arbusto» 
que se cria en China y en los paisas allí cer
canos; la recolección de estas hojas se hace 
dos ó tres veces por año. Antes de entre
garlas al comercio se sumergen en agua hi r 
viendo, durante medio minuto; se dejan 
orear, y cuando ya están casi secas se arro
llan entre los dedos ó sobra una plancha de 
metal convenientemente calentada. La dese
cación se termina en una tina caliente, te
niendo cuidado de remover frecuentemente 
las hojas, En el comercio sa distingue el té 
en b'anco y verde; se dice perlado ó polvorea, 
de cañón, según que está arroyado en granos 
más ó menos gruesos. Las principales varie
dades que de té se conocen en el comercio, 
son, empezando por los más comunes: 

Verdes. Negros. 
Té Hayawan-Kine. Té Boa. 

Tonkay. Gamphou. 
Hyson. ÍSouehong. 
Perlado. . Gámpouy. 
Pólvora de eañon. Pekao. 
Ghulan. 
Imperial.. 

E l té verde tiene un sabor astringante y 
picante y un olor fuerte, es más eacitante y 
se opona al sueño. E l negro tiene ménos 
fuerza j es ménos aretnótico y ménos esci-
tante. La infusión de té se prepara ordinal 
riamente con una mezcla , en partes iguales, 
de té verde y té negro, 

T e a ü n c s . Congregación de clérigos re
gulares establecida en 1514 por Juan Pedro 
Oaraffa, obispo de Theato (los Chieti) en Ná^-
poles, que fué luego Papa con el nombra de 
Paulo I V . E l objeto esencial de esta congre
gación era volver al clero á un estado pr imi
tivo ds perfeosion. 

Las mujeres pertenecientes á e&ta órden 
están bajo la dirección de los religiosos: t u 
vieron por fundadora á la venerable Ursula 
Bsnincaza-, que murio~ en 1618 y f m a n dos 
congregaciones: de la Congregación y E m i 
tan as. 

Tafeas (GUERRA). Cuatro hijos habia te
nido Edipo de locas ta, Etaoclo, Polyniee,Is-
mana y A.ntigona. La piedad da esta Última 
ia sostuvo en su infortunio; pero el odio i m 
placable de sus dos hijos agravó sus pesares 
y sus dolores. Apenas Eteoclo y Poljnica 
estuvieron en edad ds reinar, encerraron á 
Edipo en su propio palacio, y convinieron en 
ocupa? el trono un año ceda uno. Cuando 
Eteoclo hubo reinado al primer año, no quiso 
ceder ®1 trono á Poljmoe, y éste imploró á 
Adraste, rey de Argos, quien le prometió á 
su hija en matrimonio, j armó en su favo? 



un poderoso ejército. Siete jefes intrépidos 
lo mandaban, que eran Adragto, Poljniee, 
fideo, hijo del rey de Etolia, Capaneo, H j p -
pomedon y Parthenope. Habiéndose puesto 
en marcha el ejército, entró en el bosque de 
Nemea, donde inst i tuyó los juegos Ñemeos, 
tan célebres en la Grrecia, Después de haber 
atravesado el Istmo de Corinto, penetró en 
la Beocia, y llegando á los muros de Teoas 
los siete jefes, hicieron el juramento solem
ne de vengaT el agravio de Polynice, 

Mas este juramento fué estéril, porque 
después de muchos asaltos inúti les, los her
manos enemigos Etioclo y Polynice se desa
fiaron cuerpo á cuerpo en singalar combate, 
y ambos perecieron. Dícese que sus cuerpos 
fueron arrojados en una misma hoguera, y 
que la llama se dividió, como si quisiese s ig
nificar que el odio de los dos hermanos vivia 
aún en el sepulcro. Creon, hermano delocas-
ta, subió por esta muerte al trono de los dos 
hijos de Edipo, y prohibió bajo pena de 
muerte dar sepultura al cuerpo de Polynice. 

. La piadosa Antigona quiso cumplir sus ú l t i -
í mos deberes para con su hermano; pero fué 
\ puesta en prisión, donde se estranguló, y 
\ donde el hijo del tirano Hemon, su amante, 

xse atravesó con su espada, cuando tuvo no t i 
cia de su muerte. 

Entre tanto continuaba el sitio: los Tába
nos hicieron una salida, en que mataron á 
Tydeo con la mayor parte de sus generales. 
Adrate levantó el cerco, y Tebas se salvó, 
Como habia predicho Tiresias, por el sacrifi
cio de Meneceo, que compró con su sangre 
la libertad de su patria. ^ 

SJas esta victoria no hizo más que dilatar 
la guerra de Tebas, porque los venoidos de-
Jaron hijos dignos de vengarles. Diez años 
habian trascurrido después de la espedicion 
de Adraste, cuando ATenieon, hijo de Anfía-
raus; Ejialco, hijo de Adraste; Diomedo, h i 
jo de Tideo; Promaco, hijo de Partenope; 
Stbenelo, hijo de Capaneo; Thersandío, hijo 
de Polynice; y Polydoro, hijo de Hippome-
don, sa armaron para vengip la derrota de 
snsjjadres. Llamábanse hfs Épigonos; esto 
es, los descendientes. Esta vez predijo Tyca
sias la ruina de Tebas, y el éxito justificó su 
profecía. Los enemigos vinieron á las manos, 
y habiendo perdido ios( de Tebas la primer 
batiJla, abandonaron la ciudad ^1 piilsje de 
sus contrarios, y Thersandro. hijo de Polyni
ca, subió al trono de Layo. Habiendo nmerto 
aquel príncipe en el sitio de Troya, dos 
miembros de su familia reinaron sucesiva
mente en Tebas. E l segundo de estos fué 
acometido de demencia, y creyendo los Tá 
banos que las furias no dsjarian de perse-
fpiir á la sangre de Edipo, llamaron á otra 
íamilia ?il trono, 

Tebas. Cadmo, hijo de Ajenor, rey de 
Fenicia, hermano de Europa; fué enviado 
por su padre á buscar á su hermana. Después 
de muchos viajes inútilesj se detuvo en ijeo-r 
cia, donde para obedecer al oráculo constru
yó los cimientos de una nueva ciudad. Te
bas fué entóneos objeto de resentimiento de 
Juno, quien castigó en Cadmo y su raza, el 
rapto de Europa. Arrojado Cadmo del trono, 
fué á r&fugiarse con su mujer Hermiona á 
I l i r i a , donde ambos fueron convertidos en 
serpientes. Polidoro su hijo fué devorado por 
los Bacantes, y Labdaco arrebatado por una 
muerte prematura, no dejó más que un hijo, 
á quien persiguieron desde la infancia pode
rosos adversarios. Este hijo era Layo, esposo 
de locasta, á quienes habia predicho el orá-< 
culo 1 que el hijo que naciera de su unión, 
matarla á su padre y se casarla con su madre. 
Cuando este hijo nació, le mandaron matar 
sus padres, y el encargado de esta ejecución 
ie colgó por los pies de la rama de un árbol, 
sobre el monte Citheron, donde habría muer
to de hambre sino lo hubieran recogido unos 
pastores que oyeron por casualidad su l lan
to. Desde entóneos se llamó el niño Edipo, 
para significar qúe sus piés estaban hincha
dos cuando fué desprendido del árbol. Los 
pastores le llevaron á Corinto, donde fué 
criado como hijo del rey Polibio, que reina
ba en esta ciudad. 

Advertido Edipo por el oráculo del destino 
que le aguardaba y creyéndose hijo de aquel 
príncipe, huyó de Corinto, para evitar el 
parricidio y el incesto. Dirigióse á Fosida, y 
como encontrase en el camino un paso estre^ 
cho que le disputaba un anciano, atacó á su 
competidor y le dió la muerte. Este anciano 
era Layo, y Edipo fué parricida. Encaminó
se á Tebas, asolada entónces por las plagas 
de la Esfinje, monstruo de tres formas, á g u i 
la, mujer y león, que proponía á todos los 
pasajeros un enigma, y devoraba á los que 
no podían adivinarlo. locasta, viuda de Layo, 
habia ofrecido su mano y su trono al que l i 
brara á Tebás de esta monstruo. Edípto se 
presenta, adivina el enigma, triunfa da la 
Esfinge, se casa con locasta, y llega á ser 
rey de Tebas. E l oráculo estaba cumplido: 
Edipo era esposo de su madre. Una peste 
terríb 'e asoló luego la ciudad: el oráculo fué 
consultado, y Tiresias y Pitia revelaron á 
Edipo y á locasta sus crímenes involunta
rios: locasta se ahorcó, y Edipo se sacó los 
ojos,Pilinque sobreviviendo para ser víctima 
y testigo de las desgracias de su familia. 

Tesma (del g?. tejúe, ciencia, arte). 
La tecnia es una de las dos partes en que 

Wron&ki divida las matemáticas. La teoría 
abraza los modos distintos é independientes 
«le la generación; y la tecnia los modos nni-



TEJ TEJ 
Témalas de la geueraoiou y comparación. 

Te Deum. Cántico cristiano que comien
za con esas palabras latinas j se canta en 
todos los sucesos estraordinarios con pompa 
y ceremonia para dar gracias á Dios por un 
beneficio recibido <S por algún suceso favo
rable. 

Tegumentos (Véase SEMILLA). 
Tehocrito. Poeta griego, padre de la 

poesía pastoral, natural de Siracusa,Tju8 flo
reció en el siglo m ántes de J . C, 

Tehofrasto. Sabio filósofo residente en 
Atenas, á cuyo liceo iban para oirle de dife • 
rentes puntos hasta algunos reyes y prínci
pes. Dejó escritas 229 obras de gramática 
lógica, retórica, poesía, música, ciencias, 
matemáticas y físicas, moral y economía po
lítica. Nació 371 ántes de J. C., y murió á la 
edad de 85 años, 

Tejaquet (D, MIGUEL TOMÁS DE). Natural 
de Lluchmayor (Mallorca), gran teólogo de 
su tiempo, consultor teólogo en el Concilio 
de Trento, secretario de dicho Concilio, obis
po de Lérida. 

Tejido. En los vegetales ¡se distinguen tres 
especies de tejidos, el tejido cecular, el fi
broso y el vascular. 

E l tejido celular es una aglomeración de 
pequeñas celdillas redondeadas ó poliédri» 
cas, que contienen en su interior materias 
diversas gaseosas, l íquidas 6 sólidas. 

E l tejido fibroso está formado de celdillas 
prolongadas de consistencia leñosa, termi
nadas en punta en sus dos estremidades, y 
colocadas unas sobre otras tocándose por sus 
estremidades. 

E l tejido vascular comprende todos los tu 
bos membranosos designados con el nombre 
de t ráqueas, falsas tráqueas, vasos propios ó 
laticíferos. 

Las celdillas que forman los tejidos ve
getales no están perfectamente unidas entre 
sí, pues casi siempre dejan pequeños espa
cios vacíos de su propia sustancia, denomi
nados espacios intercelulares, recibiendo es
tos el nombre de lagunas cuando son de al
ga ostensión. 

Las materias gaseosas que contienen las 
celdillas son: el aire más 'ó menos alterado, 
algunas veces el oxígeno, y otras el ácido 
carbónico. Las materias líquidas son la sa
via, jugos dematerias diversasy aceites gra
sos ó volátiles que tienen en disolución las 
sustancias resinosas. Las materias sólidas 
son la clorofila, ó materia colorante verde: 
la fécula, que forma los granos incoloros es-
f^róides, de volumen variable según las es
pecies. 

Las celdillas prolongadas que constituyen 
®1, tejido flbroen, forman la imsa de la made-

nervios dé las hojas de las plantas; y de aquí 
el haber dado también á este tejido el nombre 
de tejido leñoso. 

E l tejido vascular, que es originado como 
el fibroso del celular, comprende dos clases 
de vasos: primera, vasos ordinarios; segunda, 
vasos propios: por los primaros circuíala sá-
via, y algunas veces el aire; y los segundos 
contienen los jugos propios á la planta en 
la c^al se les eaciienera. Los vasos ordina
rios se dividen por su estructura en tráqueas, 
y falsas tráqueas. Las tráqueas son vasos cilin
dricos membranosos que se terminan en pun
ta sus dos estremidades, y en cuyo interior 
se halla un hilo arrollado en el espiral. Las 
falsas tráqueas son, como las tráqueas, for
madas por un tubo membranoso y continuo; 
pero en vez de espirales, la materia orgánica 
que forma aquellas se presenta en cííeulos, 
rayaspuntos, en forma de escalera, etc.; 
originándose los vasos denomidados rayados, 
punteados, anulares y esealeriformes. Los 
vasos propios son los que se conocen con el 
nombre de la laticíferos, porque sirven para 
la circulanion deV látex, ó jugo propio del 
vegetal. Las paredes de las celdillas, fibras 
y vasos están constituidas por una materia 
llamada celulosa. 

E l tejido celular forma también los tejidos 
similares ó elementales; siendo el más prin
cipal entre todos la epidermis, membrana 
•delgada que cubre toda la superficie de los 
vegetales, la cual está llena de poros y ori
ficios visibles ó estomas. 

Tejo Dawaston. Recomiendan mucho los 
jardineros franceses, en clase de árbol de or
nato, una variedad del Tejo, que es el «Taxn, 
baccatta, Dowastonü,» el cual, por la graciosa 
aparianoia de su forma esterior, es muy pre
ferible á todos los demás de su género. Sus 
ramas, en efecto, se estienden en dirección 
horizontal y remata en nna mult i tud dé rami
llas cubiertas de hojas. Las ramillas colgan
tes, unas encima de otras, simulan una cas
cada .cuando la bri«a las mueve, lo cual pro
duce muy buen efecto en los ja diñes. 

Greneralmente sucede que los árboles, 
cuando por medios artificiales se fomenta su 
belleza, todo lo que en esta parte adelantan 
lo pieríl-'-n de robustez: pero no acontece así 
con el Trjo de Dmvaston, qua compite con el 
Tejo vulgar «Tasus bacoata» en vigor y re
sistencia. 

E l mejor modo de multiplicar él Tejo de 
Dowaston es el ingerto en el Tejo común, 
procurando echar mano de púas sxiferas, ya 
saa que sa hubieaeu desarrollado en él. De 
buscar las púas en las ramas laterales, resul
ta casi siempre el mal desarrollo y la defor
midad de los nuevos individuos. La oualidaa 
del te?seao m m i máii^mt^ pues ©1 Te^ 



ésa e^estipn, á «émejanza del Tejo vnlgm, no 
manifiesta éspeoiáies exigencias á este res
pecto. 

Tejón. Animal carnicero. 
El topo se le reconoce por sus manos pe

queñas armadas de uñas agudas y por su ho -
cico prolongado en forma de trompa: sus ojos 
son m u j pequeños. La disposición de sus 
manos le permiten hacer grandes minas, y 
desaloja la tierra con el hocico; de este modo 
ge prepara una habitación bien segura, don
de encuentra sin salir una subsistencia abun
dante; por esto se le ve . elegir los terrenos 
flojos, donde abundan Jas raíces, y especial
mente los poblados de insectos y de gusanos, 
que son su principal alimento. 

Til tejón difiere muy poco del oso por háb i 
tos; es un animal desconfiado y solitario, que 
pasa una gran parte de su vida en jtnadrigue-
ras profundas y sinuosas; es de color, gris 
por encima y negro por debajo: su estatura 
es la de un perro mediano, pero sus patas 
gon mucho más cortas. Come indistintamen
te conejos, insectos y frutos. Con el pelo del 
tejón se hacen pinceles y brochas. 

Telégrafo. E l arte de comunicar noticias 
desde lejos por medio de señales convenidas, 
trae su origen de tiempos muy remotos. Los 
aatiguos se servían al efecto defaegos, fana
les, banderas, etc.; y algunos llegaron á usar 
cierta especie de telégrafos, valiéndose de 
palos y tablas para hacer las señales. No hay 
duda en que estos medios de comunicación 
distarían mucho de la perfección de los telé
grafos modernos; mas es de creer que Ja EO-
ticia de aquellos daría la idea para la inven
ción de estos. 

Muchas son las que de esta especie se han 
discurrido de unos dos siglos á esta parte. 
Los primeros ensayos fueron hechos por el 
Dr. Hooke con el telégrafo que inventó ea 
1634. A este siguiéronlos de Kircher, Kester, 
D'Amontons, de Rob-Fiook y otros. En 1793 
inventá Mr. Chappe el primitivo telégrafo 
francés, llamado de T, porque tenia esta 
figura, cuya invención aventajó en mucho 
á cuanto se hablan ideado de esta clase. Des
de entóneos hanfimaginado diferentes sujetos 
otros telégrafos muy ingeniosos. 

Telégrafo e léc t r ico . No se sabe positi
vamente quién ha sido el primer inventor de 
esta clase de telégrafos, pues son varios los 
países de Europa y de América que recla
man la prioridad de esta invención. Según 
Mr. Amiot, no|ha encontrado en las investi
gaciones que ha hecho sobra este punto otra 
noticia más antigua que la que publicó en 
1794 en una obra periódica el alemán Keissei', 
dando idea del plan que haloia formado de 
una correspondencia telegráfica por medio 
(le la electricidad^ En la ríjiiim^ obra m hizo 

meneíoa dtiaiío aflog degptiés del fifi ISahlj 
que había construido en España un telégra
fo de esta especie. En 1811 Mr. Ampare hizo 
nuevas aplicaciones de la electricidad á esta 
clase de comunioaeiones. Desde entóneos se 
han hecho ensayos más ó menos importantes 
en Inglaterra, en Alemania, en Rusia y en 
América, valiéndose al efecto de ciertos apa
ratos ingeniosos, por medio de los cuales se 
pueden establecer comunicaciones á largas 
distancias con la rapidez del pensamiento. 

A l año de 1839 se remonta la primera i n 
mersión del hilo eléctrico y el origen de la 
telegrafía submarina. E l doctor O'Sehau-
guehy en el rio Hoogly (India) sumergió 
un cabla , qua no era más que un hilo 
aislado sujeto á una cadena. La Segunda 
tentativa fué hecha, si mal no recordamos, 
por el profesor Morsa en uno de los puertos 
de los Estados-Unidos, y la tercera por Mr. 
Walker, en 1849, en Folkestone. Después Mr . 
Brett trató de establecer una comunicación 
eléctrica entra Francia é Inglaterra, que sa 
verificó el 20. de agosto de 1850, tendiendo el 
delgado cabla entre Douvres y el Cabo G r i -
nez; pero como no era más que un hilo de co
bre cubierto de gutta-pereha, se rompió al 
momento. Hízose otro en Birkonbead y se 
tendió entre Douvres y Calais. E l 26 de octu
bre de 1851 se cambiaron las señales, y desde 
entonces no se han interrumpido las comu-
nieiones entre Francia é Inglaterra. 

Este resultado animó á establecer una por
ción da cables submarinos en todos los pun
tos del globo. Pondremos aquí una lista casi 
completa por órden cronológico, compren
diendo los que acabamos de indicar. 

1839. Primer ensayo atravesando el rio 
indio de Hoogly. E l doctor Morsa ensaya un 
hilo desnudo en un puerto de,América. 

1849. Mr. Walkor hace ensayos en F o l 
kestone. 

1850. Telégrafo eléctrico entre Francia é 
Inglaterra, puesto por Mr. Brett. E l hilo se 
rompió inmediatamente. La sociedad holan
desa «Neder-landsche telegraafoa aatzshap-
pij» hizo fabricar un hilo para unir este país 
con Inglaterra. 

1851. Mr. Brett coloca un hilo entre 
Douvres y Calais. 

1853. Se establece una comunicación te
legráfica entre Douvres y Ostende. 

Se coloca un hilo entre Scheveningen (Ho
landa) y Oxford (Inglaterra). 

1855. En este año se hacen las siguientes 
tentativas más ó menos felices: Donaghadec 
á Por~Pat?ioh; de Córcega á Spezzia; del lago 
de los cuatro cantones; da Niborg á Korsor. 

1856. E l telégrafo del lago de Costanza 
de Fríedrichshaven á Romanshora. 

1857. Reunión del cabo ¡Spartivanto á Bo-. 



TELL — Bí 
a&í tofeíén ie tieadé üü Mió desde 2ah'd-
#pop (Holániía) áBuii'wicli (Inglaterra). 

1857 j 1858. intenta establecer un 
cable trasantlántíco entre Irlanda y Ter-
lanova. 

1858. Se establece un hilo telegráfico 
desde W^ilbrourne (Condado de Norfolk) á 
Enaden (H^nnóter) 

1859 j 1860. Numerosos ensayos deSin-
gapóor a Batüvia; dé Mantok á Perlembang, 
Alejandría y Gandía; de Suez á Aden; de Ga-
llfpoli á Gandía; da Maita á Corfuy Cagliari; 
de Tounig^n (Danemark) á H'-rgoláno; de las 
islas de k Mancha de Zuiderzée. 

1861. Sa sumerge entre Malta y Alejan
dría el hilo destinado á unir á Singapoor con 
Rángobn. 

T e l é m a e o . Hijo de Penélope y Ulises, 
Era todavía niño cuando su padre, rey de Ita-
ca, marchó para la guerra de Troya. (V) . Sien
do mayor, resolvió i r en busca de su palrej 
y en una noche oscura se embarcó, conduci
do por Minerva, que había tomado la figura 
de Mentor . Esta ficción nos ha valido el bello 
romance épico de Fenelon. Los pretendien
tes á la mano de su madre conspiraron con
tra su vida, pero volvió sano y salvo á Itaca 
y encontró á su padre con la fiel Gumea. 

' íeiescopi©. Instrumento destinado para 
las observaciones astronómicas , cuya inven
ción se atribuye al célebre matemático Ga ' i -
leOj y por medio del cual descubrió en 1610 
á los satélites de Júpi te r y las manchas dél 
sol, y en 1611 las fases de Venus. Algunos 
han atribuido el honor de esta invención al 
holandés DrebbeU De todos modos, óa ldeo 
perfeccionó este instrumento, y asimismo lo 
verificaron sucesivamente Keplero, Desear-
tes, Nówton, Huygens y otros sabios. Por 
último, Herschel introdujo también mejoras 
Considerables en el telescopio á principios de 
este siglo) é inventó el de mayores dimensio 
nes que se ha conocido, de 40 piés de largó, 
4 l i 2 de diámetro y del peso dé S118 libras, 
con ayuda del cual enriqueció la astronomía 
con los más importantes descubrimientos que 
esta ciencia ha hecho en los últimos tiempos, 

T©I©sfor© (SAN). Papa I X que sucedió á 
San Sisto | I en 142, y murió el 5 de ene
ro de 154. 

Tel l (GILLEEMO). Montan és suizo, de pro
cedencia oscura y uno de los fundadores de 
la libertad helvética en 1307. Mató por su 
propia mano al tirano Gessler, que le habia 
condenado á acertar con su flecha á una man
zana colocada sobre la cabeza de su hijp. 

Teílez (FRAY (XABRIEL). Mercenario, co
nocido en la república de las letras con el 
pseudónimo de él maestro Tirso de Molina. 
Nació en Madrid por los años de 1585. Pasó 

juventud en Alcaláj donde eñ poco t iem-

po sa hizo cóñstoiaád éamuéhág eiéñéiáfij 
puesto que se sabe cfae fué filósofo y teólo
go, historiador y poeta insigne. Retiróse al 
cláustro en edad-algo avanzada, tomando él 
hábito de Nuestra Señora de la Merced Cal
zada, ántes del año de 1620, según se infléré 
de sus mismas obras. En cicha órden fué 
presentado y maestro en teología, predicador 
de mucha fama, cronista general de la mis
ma, definidor de Castilla la Vieja, y por ú l 
timo en 29 de setiembre de 1645, fué elegido 
comendador del convento de Soria, donde se 
cree que murió en febrero de 1648. 

Las obras dramáticas de Tirso de Molina • 
que más fama han alcanzado, sonlas siguién' 
tes: «Palabras y plumas; El Pretendiente al 
revés; La Villana de Vallecas; El Castigó 
del penseque; Quien calla otorga; segunda 
parte de El Castillo del pensó qué; La Galle
ga Mari-Hernández; La Celosa de sí misma; 
Amor y Celos hacen discretos; Amar por ra
zón de Estado; E l Condenado por desconfia
do. E l Vergonzoso en palacio; Por el Sótano 
y el torno; Esto sí que es negociar; No hay 
peor sordo; La Prudencia en la mujer; La 
Villana de la Sagra; E l Amor y la Amistad; 
Privar contra su gusto: Celos con celos se 
curan; El Amor médico Don G i l dé las cal
zas verdes; Amar por arte mayorj Marta la 
piadosa; Amar por señas; Desde Toledo á 
Madrid; Cautela contra cautela; La Ventura 
con el hombre; Eú Madrid y en una casa; 
Los Balcones de Madrid; E l Burlador de Se
villa y Convidado de piedra; E l Rey D Pe
dro en Madrid T el Infanzón de íilescás; El 
Celoso prudente; LaHuerta de Juan Fernan
dez; Del enemigo el primer consejo; Averi
güelo Vargas; y Los Amantes de Teruel.» 

Tellez Gima y Paohece. (D. PEDRO AL
CÁNTARA). Duque de Osuna, grande de Es
paña de primera clase, táñ ente general de 
ejército, coronel del regimiento de Guardias 
de infantería española, caballero del Toisón 
de Oro, gran cruz de la órden de Cárlos I I I . 
Empezó su carrera de cadete de reales guar
dias españolas, á principios del año 1776, y 
fué coronel del regimiento infantería de 
América, á cuyo frente sirvió en el bloqueo 
de Gibraltar en 1779, 80 y 81; y pasando 
desde allí á la espedicioñ de Menorca, se dis
tinguió en la ocupación del fuerte y puerto 
de Fernells y sitio del castillo de San Feli
pe, hasta la rendición total de aquella isla. 
En 1783 fué promovido al mando del regi
miento de Guardias de infanteríe, y levanto 
á su costa un batallón de cazadores con mo
tivo de la guerra contra la Francia, é hizo 
la primera compañía del Rosellon en 1793, 
contribuyendo notablemente á las dos impor
tantes victorias de Masdeu y de Trullas, y 
en la retirada de Barquete, donde salvó él 



féim dé Nátar rá . Mtiñó M Madrid de ©dad 
de 51 años, en el de 1807» 

Tén-ísíoclos. Floreció hácia e l a n o ^ l 
iDtes de J^siicrist». Ligero j disoluto en su 
juventud, vióaéle cambiar de repente en la 
época de la batalla de Marathón. Los laure
les de Milciades, Como él le dijo, no le dejaban 
dormir, y se hizo un héroe y batió várias 
veces á las tropas de Xurxes, y la victoria de 
S&lámina contra los persas fué su último 
triunfo, Hízose sospechoso al pueblo ate
niense j se le condenó al ostracismo. Temís-
íofeles se refugió en Persia; y por no querer 
aceptar el mando da las tropas persas, en 
guerra contra feTi patria, se envenenó y mu
rió el año 1564 ántes de Jesucristo. 

Tempérs ts i ra . La temperatura da la tier
ra es debida á la acción directa de los rayos 
solares y al calor centráL 

La temperatura de la superfieia de la t ier" 
ra, ásí como la del aire que la envuelve, es 
debida á la acción de los rayos solares, cuya 
terdperatura decrece del Ecuador á los polos, 
y se halla sometida á tantas causas pertur-
batrice's de localidad, que su decrecimiento 
no parece seguir ninguna ley general, ha
ciéndose sensibles aquellas variaciones has
ta cierta profundidad, donde la temperatura 
permanece invariable. Esta capa invariable 
posea con corta difeíancia la temperatura 
media del sitio al cual corresponde vertical-
mente. Más abajo de la capá invariable la 
temperatura crece con la profundidad, y se 
ha observado que aquella se aumenta en un 
grado centígrado por cada 33 metros que se 
profundiza en la tierra, cuyo aumento de 
temperatura prueba la existencia de un foco 
incandescente en el centro del globo. La 
existencia del calor central la atestiguan 
también los fenómenos volcánicos, y la tem
peratura que poseen las aguas de los pozos 
artesianos, y las elevadas de várias aguas 
termales, las que se presentan tantor más ca
lientes cuanto provienen de mayores profuu~ 
didades, porque conservan sensiblemente la 
temperatura da las capas de donde parten. 

Témfílarios (LOS). Caballeros de una or
den religiosa y militar hospitalaria in s t i t u i 
da al principio del siglo xa por San Fernan
do ébn objeto de defender I los peregrinos 
(pie iban á visitar la Tierra Santa, de los 
ataques da los infieles. Esta órden fué con
denada por Clemente V, ayudado de Fedpo 
el Hermoso en un Concilio celebrado en 1310, 

' siendo quemados 54 caballeros, entre ellos al 
gran maestre da Santiago Molay, por sus 
Crímenes j tropelías, según se dice. 

Tenacidad. Se da el nombre de tenaci
dad á la resistencia que los minerales oponen 
^ Ser divididos por la percusión. K la pro- ] 
piedad opuesta se la denomina fragilidad, ^ 

Tenerife (OBÍSPADO OS). Shíragánéó á ñ -
tes del Concordaro de Í8&1 de Sevillaj debe 
quedar suprimido según el Citado convenio, 
y soregado á Cananas. 

Tenia, La tema 6 lombriz solitaria recibe 
este nombre porque se creía antiguamente 
que se desarrollaba UDá solamente eu el 
Cüérpo de tin mismo individuo; su cuerpo es 
largo y aplastado, ó en forma de cinta, com
puesto de un gran número de articulaciones, 
fáciles de separar y que pueden cada una en 
particular reproducir el animal todo entero. 
La cabeza presenta en su parte media cuatro 
puntos negros, que corres onden á otros tan
tos, chupadores que sirven ai animal para 
chupar el quilo contenido en el tubo iotesti-
nal. Los cisticercos tienen la cabeza parecida 
á la da la ténia; pero sus articulaciones son 
poco marcadas, y se termina su cuerpo pos
teriormente en una especie de vejiga. Estos 
animales se fabrican Una bolsa á espensas del 
individuo en que se des8rrol?an, que llega 
algunas veces á ser de tal magnitud, que pue
de contener háeta 20 ó 25 cuartillos de agua, 
siempre que se encuentre colocada en sitio 
favorable á su dilatación; como debajo de la 
piel ó en el abdómen. E n e . hombre se en
cuentran algunas especies de esté género» 
que se desarrollan en el cerebro, el hígado, 
puimon y otros órganos. 

Tesasirosírós. Cuarta familia de los p á 
jaros que tienen el pico largo, delgado^ d é 
b i l , recto ó corvo. 

, T e a d o i l t ó (del gr í theomai, ver, y odos> 
distancia). 

Instrumento topográfico. Se compone de 
un grafómetro horizontal y otro vertical; l l e 
va ua anteojo para dir igir las visuales en vez 
de alidada; y se mueve en el plano horizontal 
y aa al vertical, de modo que permita tomar 
toda clase da ángulos. 

Teodoredo. Rey godo que sucedió á W a -
lia el año 420 y murió el 451 al dar una car
ga de caballería, atropellado da lo suyos* 
contra los hunos. 

Tesdar ic®. Rey godo, hijo de Teodoredo: 
sucedió en 454 á TurÍBmundo) y murió en 467. 
Venció á los suevos, cuyo reyj Biociano, fué 
mandado matar por Teodorico. 

Te®d®r®. Dos Papas de eáte nombre. 
E l I Papa 74, sucedió á Juan I V en 6 4 V f 

murió en 14 de mayo de 649. • 
E l I I Papa 116, sucedió en 900 á Romano 

y murió en el mismo año. 
TeOflla. Mujer de grandés conocimien

tos y relevantes prendas, pues ademas de ser 
muy honesta, hablaba los idioinas griego y 
latmo con propiedad y elegancia; fué poeti
sa filósofa y muy versáda en la secta dé loa 
éstóicos. Se cree que naetá en Cádiz, 



_ s. Cigsteía que tfaia k Ittte?-
pretacioñ y «splicacióü de la Sagrada Es
critura. 

Puede decirse que en el Egipto se inven
taron los sistemas teológicos en cuerpo de 
doctrina. 

Clemente de Alejandría nos ha trasmitido 
(Stronomat., l i b . Y l ) , una relación curiosa de 
cuarenta y dos volúmenes que llevaban en la 
procesión de Isis. «El jefe, dice, 6 chantre, 
lleva uno de los instrumentos símbolos de la 
música, y dos libros de Mercurio, que con
tiene el uno los himnos de Dios, y el otro la 
lista de los rejes. Después de él, lleva el ho
róscopo (observador del tiempo), una palma 
y un reloj, símbolos de la astrología; debe 
saber de memoria los cuatro libros de Mer
curio que tratan de la astrología; el primero 
sobre el drden de los planetas, el segundo 
sobre nacimiento del sol y de la luna, y los 
otros dos sobre el nacimiento y aspectos de 
los astros. E l escritor sagrado viene luego 
con las plumas sobre la cabeza (comoKneph), 
y en la mano un libro, tinta, y una caña pa
ra escribir (como lo practican todavía los 
árabes); debe conocer los geroglíñcos, la des
cripción del universo, el curso del sol, de la 
luna y de los planetas, la división de Egipto 
(en 3(5 nomos 6 provincias), el curso del H i 
lo, los instrumentos, los ornamentos sagra
dos, los santos lugares, las medidas, etc. En 
seguida viene el porta-estola, que lleva el 
codo de la justicia, d medida del Nilo, y un 
cáliz para las libaciones: diez volúmenes re
lativos á los sacrificios, los himnos, las ora
ciones, las ofrendas, las ceremonias y las 
fiestas. En fin, llega el profeta, que conduce 
en su seno y descubierto un cántaro; le s i 
guen los que llevan los panes (como en las 
bodas de Canáa). Este profeta, en su calidad 
de presidente de los misterios, aprende otros 
diez volúmenes sagrados que tratan de las 
leyes, de los dioses, y de toda la disciplina 
de los sacerdotes, etc. Luego componen en 
todo 42 volúmenes, de los cuales 36 se apren
den por estas personas: los otros correspon
den á los pastoforos, y tratan de la medici
na, d é l a construcción del cuerpo humano 
(la anatomía), d é l a s enfermedades, de las 
medicinas, de los instrumentos, etc.» 

Plutarco dice que resulta claramente de 
los versos de Orfeo y de los libros sagrados 
de los egipcios y de los frigios, que la teolo
gía antigua no es sólo de los griegos, sino de 
todos los pueblos; no fué otra cosa sino un 
sistema de física, una pintura ó cuadro de 
las operaciones de la naturaleza, cubierto de 
alegorías misteriosas y de símbolos enig
máticos; de modo que la mult i tud ignorante 
se ha atenido más bien al sentido aparente 
que al oculto, y áun en lo qu© comprendía 

de •Sitimdj ráp^go eimpia aípiaa eoii 
más profunda de lo que parecía. 

Teorema (del gr. theoréo^ contemplar, 
examinar, especular; cosa estudiada, con
templada; verdad especulativa). 

Proposición que necesita ser demostrada. 
Todo teorema consta en general de hipótesis 
y conclusión; y se dice que un teorema es 
recíproco de otro, cuando se cambiada hipó
tesis en conclusión y la conclusión en hipó
tesis.—Da Arbogast, proposición en que se 
demuestra que siempre que dos constantes 
estén comprendidos entre dos variables cuya 
diferencia puede llegar á ser menor que toda 
cantidad asignable, estas constantes son 
iguales.—De Euclides sobre los números 
perfectos; si 2n—1 es un número primo, el 
producto 2n—1 (2n—1) es necesariamente un 
mlmero perfecto. Hasta ahora sólo se cono
cen ocho números perfectos, calculados por 
este teorena; porque hasta el número 2 31—1, 
que es el mayor primo que se conoce, sólo 
puede recibir n los valores 2, 3, 5, 7, 13,17, 
19 y 31, que nos dan los números perfec
tos, 6, 28, 496, etc.—-Ds Pi tágoras: relación 
constante que existe entre los lados de un 
tr iángulo rectángulo; el cuadrado de la h i 
potenusa es igual á la suma de los cuadrados 
de los catetos.—-De Bolle: entre dos raíces 
reales y desiguales de una ecuación hay por 
lo ménos una raíz real de BU derivada; y de 
consiguiente, si una ecuación tiene todas las 
raíces reales, todas sus derivadas también 
las tienen. 

Teoría (del gr. teoría, contemplación). 
Teoría es la reunión ordenada de los teore

mas y problemas relativos á una forma de la 
cantidad. Así se dice: teoría de ecuaciones; 
teoría de las raíces, etc.—Teoría matemáti
ca. (V. Tecnia,) 

Tercer ías . Cuando üay bienes embarga
dos suele salir un tercero ó bien reclamando 
el dominio de ellos, ó bien preferencia en el 
pago. Por consiguiente las tercerías son de 
dos clases: de dominio y de preferencia. 

Miéntras los bienes no se han vendido se 
admiten estas tercerías, de modo que lo se
rán áun después de dictada la sentencia,^ 

Cuando el opositor alega dominio y lo i n 
tenta acreditar sumariamente, se suspende la 
ejecución hasta que se decida á quién perte
necen los bienes embargados; pero si la de
manda del tercero se l imita á esponer su 
preferencia en el crédito, no hay necesidad 
de esta suspensión, ántes bien es convenien
te llevar las actuaciones adelante, y áun 
proceder á la venta; pues entónces se satisfa
rá al acreedor que haya obtenido sentencia 
favorable. Y esto es más conducente cuando 
los efectos embargado» bastan para satisfa
cer á todos los acreedores. 
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Hay sin embargo, una escepcioñ de esta 

dootrina. Si la mujer se presenta en terce
ría, ya sea como dueña, ya como acreedora 
de la dote, se supende el juicio en el estado 
en que se baila, porque siéndola favorable el 
éxito, quedan los bienes en poder de su ma
rido, que es el deudor en este l i t ig io . 

Practicados estos preliminares el juicio se 
sigue después por los trámites ordinarios. 

TercSo (del lat., der. de ter, tres). 
Cada una de las tres partes en que se d i 

vide un objeto. 
Terebrantes. Familia dé los insectosbi-

menópteros, que tienen un taladro en la parte 
terminal del abdómen, como los cínifes. 

Terobrá tulas. Moluscos braquiópodos. 
Las terehrátúlas están caracterizadas por 

tener una concba formada de dos valvas des
iguales, de las que una tiene el vértice pro
minente, y horadado por una abertura que 
da paso á dos tentáculos 6 brazas carnosos de 
que se sirve el animal para fijarse á las rocas 
ó á las conchas; esta abertura sirve para dis
tinguir las terebrátulas de los demás molus
cos descritos anteriormente. Se conocen m u 
chas especies de este género; pero es mayor 
el número de las especies fósiles, que se 
eiiicuentran en gran cantidad en los terrenos 
de sedimento de nuestra Península, y á las 
cuales vulgarmente se las llama 'palomitas. 

Terencio (PUBLIC).. Nació en Cartago, se
gún se cree, hácía,el año 192 ántes de Jesu
cristo. Educado por los piratas, fué vendido 
al senador romano Terencio Lucano, que 
observando su talento, le hizo estudiar con 
aprovechamiento, no tardando mucho tiempo 
eu granjearse una reputación brillante que 
le proporcionó la amistad de personas i lus 
tres por su ciencia. Se cuenta que pereció en 
un naufragio viniendo de Grecia, de donde 
traia 108 piezas teatrales por él traducidas. 
No nos quedan de Terencio más que seis co
medias, á;saber: L ¿ Adriana, que pasa por la 
mejor: ha. Buena Madre 6 Eecyra: E l hombre 
pe se castiga á s i mismo: Phormiom: E l Eunü-
co y Las Adelfas. 

Teresa de J e s ú s (SANTA). Nació en Avi la 
en majo de 1815, y perdió á su madre siendo 
muyjdven; su padre la hizo entrar en un con
vento de Agustinas, de dond<5 pasó al monas
terio de la Encarnación, de la órden de Car
melitas, en Avila, y allí tomó el hábito el 2 de 
noviembre de 1536. Murió en Alba de Tor
ces, al regresar de Búrgos el 4 de octubre 
de 1582, y en 1621 fué canonizada por Cre-
gorio X V , adoptándola España por fompa-
wiota. Las obras de Santa Teresa de Jesús 
encantan par la piedad y la energía; de sus 
conceptos, por la limpieza de sus purísimos 
sentimientos, por la belleza de su magnífico 
7 grandilocuente estilo/ por la grandeza de 
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sus pensamientos, y por la profundidad dé 
sus máximas y el fin moral de todos sus pro
pósitos. Santa Teresa tuvo en su tiempo ca
lumniadores, y entre ellos se contaba el 
nuncio del Papa en Madrid. 

Santa Teresa era confesada de San Juan de 
la Cruz. 

Términ® (del gr. terma, en lat. terminus, 
término, estremo). 

Cada una de las cantidades que entran en 
una relación ú operación.—Cantidad alge-
bráica que está separada de otra por ios s ig
nos -{- ó —•; es decir, cantidad que sólo tiene 
factores y divisores.—Greneral, llámase una 
fórmula que espresa en general todos los 
términos de una serie ó progresión.. 

T é r m i a o s . Entre los romanos, así como 
entre muchos pueblos del paganismo, cada 
territorio estaba limitado por piedras, y aún 
algunas veces por estatuas, llamadas t é r m i 
nos, las cuales representaban ordinariamén-
te al dios Mercurio, que era el protector da 
los caminos y el dios tutelar de ios viajeros. 
La manera de colocar los términos formaba 
parte de las ceremonias de la religión. Se 
comenzaba por colocar la piedra ó estatua 
sobre el terreno sólido próximo al lugar 
donde se habia abierto una zanja para sen
tarla, y en este estado se adornaba el t é r m i 
no de coronas y cintas, rociándolo ademas 
con pérfumes. En seguida, después de ha
ber inmolado una víctima en la zanja donde 
debia ser colocado el término, se dejaba cor
rer la sangre en dicha zanja; se echaba en 
ella trigo y vino, y luego que el fuego lo ha
bla consumido todo, se colocaba el término 
y se le aseguraba con tierra y piedras, á fin 
de que estuviese más firme y fuera más d i 
fícil arrancarlo. Hacíase este sacrificio á es-
pensas de los interesados en el arreglo de 
sus límites. Casi siempre que se trataba de 
colocar estos términos ó límites se suscitaba 
alguna disputa entre los propietarios de t ier
ras colindantes. Entónces se llevaba la cues
tión á la decisión de los jueces que debiars. 
conocer de ella, y estos jueces, cuando no 
iban en persona, enviaban agrimensores, á 
quienes delegaban el poder de decidir, se
g ú n lo que hubiesen visto. Las dos partes 
litigantes debian pagar á los agrimensores. 
Los que se atrevían á arrancar un término 
eran considerados como sacrilegos. 

Termómetro. Hay cuatro clases: I.0, el 
termómetro centígrado, que marea .cero en la 
temperatura del hielo en fusión, y 100 en 
la del agua hirviendo; 2.°, el termómetro da 
Reaumur, que tiene cero en la del hielo en 
fusión y 80 en la del agua hirviendo; 3.°, el 
termómetro de Fareinheit, que tiene por1 
punto fijo 32 y 212; 4.°, el termómetro de 
Delisle, que se usa en Eusia, marca cero en 

4 4 



la tempé?attiifa del ^gáa l i i r f ieñifi' y 156 em 
3a de! hielo derretido; sieiado su escala des» 
cendente á contar desde el primer t é rmi 
no: 7 1[2 de este termómetro corresponden 
á 5 del centígrado. 

E l termómetro de espíri tu de vino sirve 
para indicar las bajas temperaturas, puesto 
que no existe un frió bastante in t enso para 
Congelar el alcohol rectiñcado. 

E l tarmómetro de aire ó termómetro dife
rencial sirve para marcar las más ligeras va -̂
riaeiones de temperatura. 

Por úl t imo; las más elevadas, por ejemplo, 
la de los hornillos, m miden por los Piróme-
tros. Estos úl t imos instrumentos tienen dds 
ineonvenientes: no vuelven siempre ai mis
mo punto por el mismo gradó de calor, y sus 
indieaeiones no pueden compararse á las del 
termómetro de mercurio. 

Hay ademas termómetros de máximum y 
mínimum; ellos dan á conocer la^ tempera
turas más bajas y las más elevadas de un 
aposento donde se los coloca durante Un 
tiempo determinado. 

También existen tétmóüjetros metálicos; 
los principales son: 1.°, el termómetro de 
Brequet que es muy sensible; 2.°, el te rmó
metro de cuadrante, que se usa mucho en 
Alemania. 

Tarmópllas. Se llama así un famoso des
filadero de la Loerida en las fronteras de la 
Tesalia al O., formado por un lado por la 
sierra del monte Oeta, y de otro por la costa 
del golfo Maliaco. Está cerca de un manan-
i ia l de aguas termales^ y de ellas toma su 
nombre, que sa ha hecho célebre por la 
muerte de Leónidas y de sus 300 espartanos, 
ocurrida el año 480 de nuestra era; y por la 
batalla que los romanos dieron allí á Antioco 
el año 191. 

Terr»© (del lat., der. de ter, tres). 
La eomoinacion ternaria ó de tres objetos. 
T e w s m o í e s . Se da el nombre de terre

motos ó temblores de tierra á las vibraciones, 
sacudidas ó trepidaciones más ó menos vio
lentas de los terrenos, las cuales frecuente
mente son acompañadas 6 precedidas de r u i -

rraneos. 
Tem ©isdis. De la reunión y disposición 

de las rocas resultan los terrenos, los cuales 
se reconocen por caraetéres mineralógicos, 
óstratigráfieos y paleontológicos. 

Por el estudio 4ue se hace de las sustan
cias minerales en la mineralogía, se conocen 
los caraetéres mineralógicos que los distin
guen, poóo importantes respecto de los ca
raetéres estratigráficos y paleontológicos, 
que son el objeto especial de la esiratigrafia 
y paleontólogia. 

Las rosas unas se hallan en masas maei-
aas 6 cristalinaSs j otras en «sapas 6 éstraotbs 

' • siipeppnegtos; MtaMstraaáa' M geólogo esta 
disposición caraetéres eatratigráficos bastaa* 
te exactos para determinar laantigtledad res
pectiva de los terrenos. En los estractos hay 
que distinguir su inclinación y su dirección. 

Sollama estratificación á la disposición 
relativa de los estractos. Esta puede ser con
cordante ó discordante. Se dice que la es
tratificación es concordante, cuando todas 
las capas de un terreno son paralelas, sea 
cualquiera su posición horizontal ó inclina
da. Por el contrario, se dice que aquellas es
tán en estratificación dicordante, cuando 
falta el paralelismo. 

La continuidad de los estractos desapafe-
ce, unas veces por levantamientos ó hundi
mientos, y otras por fracturas, originándose 
fallas ó quiebras cuando no se corresponden 
en las hendiduras los planos de estratifica
ción, y diques si la hendidura ha sido relle
nada por una masa de rocas. La estratifica» 
oion suele algunas veces ser cortada por ma
sas prolongadas ó criaderos particulares de 
diversa naturaleza que la de los estractos, á 
cuyas masas se las da él nombre de vetas 6 
filones. 

JLoS caracteres paleontológicos se recono
cen por la paleontología, ó sea la ciencia que 
tiene por objeto especial el estudio de los fó. 
siles.' 

Se da si nombra dé fósil á todo cuerpo Or
ganizado, sepultado en la costra terrestre en 
épocas indeterminadas y á diversas profun
didades, en la cual conserva ó deja señales 
inequívocas de su existencia. 

Las principales leyes para la determina
ción de la antigüedad relativa de los terre
nos por medio de los fósiles, son las si
guientes: • 

1.a Todas las especies orgánicas han teni
do una duración geológica limitada. 
. 2.a Las especies contemporáneas en uná 

región dada, ó en regiones inmediatas, en el 
mayor número han aparecido á desaparecido 
á la vez. 

3. a Las diferencias entra las floras y fau
nas vivientes y les actuales son tan to mayores, 
cuanto aquellas son más antiguas. 

4. a Las faunas y floras vivientes se com
ponen de animales y vegetales de formas más 
variadas que los de las antiguas. 

5. a Los animales y vegetales más compli" 
cados son relativamente de un origen posterior. 

6. a E l órden en que han aparecido los di 
versos tipos de animales sobre la superficie del 
la tierra, tiene analogía con e l desarrollo del 
embrión. 

7. a Desde que un tipo aparece por primera 
vez hasta que desaparece, no hay i r '.errup-
don alguna en Jas especies que k QOtíéw 
pónden. 



g.* Lá éómpaíácioñ dé ñofM $ faun'áis; de 
épocas diversas demuestra que ha tariado la 
temperatura de la superflcié de la tierra. 

§,* Los animales que han vivido en épocas 
ítntiguás han tenido una areá geográfica mb-
yóT, 6 se estendiéron más por la superficie 
la tierra que los vivientes. 

10. Los animales y végetaleá fósiles tie-
ñén una organización semejante á los actuales, 
^ su vida se debió manifestar por funciones 
éiactamentes iguales. 

De las lejes anteriores ge deduce, que los 
terrenos que contienen fóéiles idénticos han 
sido formados en una misma época. 

Las clasificaciones que se han hecho dé los 
terrenos, unaé se fundan en la antigüedad y 
Otras en su origen. Los geólogos que fundan 
la clasificación de los terrenos en sa antigüe
dad respectiva, los dividen en primitivos, ó 
de origen ígneo, intermedios ó de transición, 
primarios, secundarios, terciarios, cuaterna
rios, de aluvión ó modernos; y los que se 
atienen al origen más ó ménos probable de 
los terrenos, los dividen en terrenos ígneos ó 
plutónicos, y éñ terrenos de sedimento ó 
neptúnicos. 

Los terrenos ígneos ó plutónicos, llamádós 
también de cristalización, están formados de 
focas criátalinas, rara ve¿ estratificadas, y 
afectan formas macizas; algunas cóntieneñ 
minórales idénticos por sus caraoíóres mine
ralógicos á las lavas arrojadas por los volca
nes, y en ellas no se ha encontrado ningún 
fó&il; todo lo cual hace cféér que én stt for-
ínaCiofa ha intervenido el fuego. 

Los terrenos ígneos se han dividido en té í -
renos cristalinos y en terrenos volcánicos. 

Los terrenos cristalinos están formados por 
focas cu j o origen es debido á nna fusión í g 
nea, seguida de un enfriamiento y cristaliza
ción en su masa. Las rocas que los formáñ 
son «el granito y el pórfido. 

Los terrenos volcánicos están formados por 
focás de estructura celular Ó compacta, de 
dg lustre y aspecto vitreo, sin una cristali
zación completa; por la estension y modifi
caciones que presentan se asemejan á una 
masa que hubiera sido liquidada por el fue
go, y derramándose después pasase al estado 
sólido. Las rocas propias de estos terrenos 
sonlos basaltos, lavas, cenizas volcánicas, etc. 

Los terrenos sedimentarios ó neptúnicos, 
llamados también estratificados, están for
mados por rocas que se presentan en capas ó 
éstractbsde espesor variable; en todos se en
cuentran fósiles, escepto en aquellos que se 
hallan en contacto inmediato de los tarrenós 
ígneos; Su naturaleza y estratificación de-
üauástran haber sido formados Ó depositados 
en el fondo de un líquido. 

Lostérrénóés^imentariosae ha¿ ditidi-

doí én 'teíteitóS dé sediaáéató áütigtibS 6 té í -
renos primarios; en terrenos de sedimento 
medios ó terrenos secundarios; en t é j e n o s 
de Sedimento superiores ó terrenos terciarios; 
y en terrenos de trasporte ó de aluviones 
modernos. 
> Los terrenos de sedimento antiguos ó pitá-
marios se han sübdividido en cuatro Sistó*-
mas ó pisos, á saber: el terreno cambriano, el 
terreno siluriano, el terreno dévoniano, y el 
terreno oabonífero. 

Las principales rocas que forman eátos 
tefrenos son: en él terreno cambriano él 
gneis, el micasquisto y los esquistos arcilló-
sos; en el terreno Siluriano los gres Quar¿o-
sos, los mármoles Ó calizas cristalinas, y los 
esquistos pizarrosos; en el terreno devoníanó 
el gres rojo antiguoj la foca arenisca fefrugí" 
nosa y la antracita; y en él terreno carboní
fero la caliza Carbonífera, el antiguo greS ro"1-
j o , y las arcillas esquistosas, qué contienen 
conglomerados de halla intercalados, y es
quistos bituminosos. 

Los terrenos de sedimento medios ó secun
darios se dividen en cuatro sistemas: el ter*" 
reno peneo, el terreno triásico ó terreno sa
lífero, el terreno jurásico y el terreno cre
táceo . 

El terreno peneo se compona de capas de 
gres rojo, inmenso depósito arenáceo, de ca 
liza compacta, de caliza magnesiana y de 
margas arcillosas. 

E l terreno triásico 6 del trias se llama así 
porque está formado de tres rocas principa
les: el gres abigarrado, que es una arenisca 
cuarzosa de grano fino, de color rojo, azula-? 
do ó verdoso; la caliza conquilífera, caliza 
compacta, agrisada, que contiene muchas 
conchas y magnesia, y las margas irisadas, 
que son margas abigarradas, de color rojo 
como de heces de vino. 

E l terreno jurásico se divide en dos siste
mas: el sistema del lias y el sistema oolítico. 
Sus rocas principales son los gres, las are-
nágv calizas compactas ó de estructura gra?-
nosa.(oolita), y las margas hojosas,. 

E l terreno Cretáceo se divide también en. 
dos sistemas ó pisos: el terreno cretáceo i n 
ferior y el cretáceo superior. Se compone de 
capas alternas de caliza de agua dulce, de 
arenas ferruginosas y de arcilla, sobre las 
cuales se encuentran las arenas ó ios gres 
verdes, formados pof rooas en parte arenosa 
y Calizas toscas, que éontienen granos ver
des de silicato y de fosfato de hierro, la cre
ta blanca y creta gris 6 tufácea. Se da el 
nombre de tuf á los diversos depósitos que 
forma el Carbonato de cal cuando se precipi-» 
ta de las agua"s donde se halla disuelía. por un 
esceso de ácido cafbóniGo. 

Los terrenos de sedimento superiores 
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terciarios se dividen en tres lechos 6 pisos: 
el terreno terciario inferior, el terreno ter
ciario medio, y el terreno terciario superior. 

E l terreno terciario inferior ó parisiense 
está formado de depósitos marinos y lacns-
tres 6 de agua dulce sobrepuestos, de los 
cuales los principales son: la arcilla plástica 
{depósito misto), la caliza grosera (depósito 
mariiao), la caliza siiícea (depósitos lacus
tres), ei yeso (depósito lacustre), y las mar
gas (depósitos marinos y lacustres). E l ter
reno terciario medio se compone de arenas ó 
de jg-res y de caliza de agua dulce; de arci
llas y de depósitos conquilíferos marinos. E l 
terreno terciario superior se compone de mu
chos depósitos marinos y de aguas dulces, 
arenas, guijos, margas y calizas 

Los terrenos de trasporte ó diluvianos es
tán formados por depósitos de aren, limo ó 
barro, grava, cantos rodados y fragmentos de 
rocas arrastrados por las aguas en la época 
¿i luviana. 

Se da el nombre de masas erráticas á frag
mentos voluminosos de rocas, cuya naturale
za no se parece en nada á la constitución 
geológica del terreno en donde se hallan, y 
que han debido ser trasportadas de puntos 
lejanos, ya por las corrientes de las aguas, 
ya por hielos flotantes. 

Se llaman brechas huesosas los depósitos 
compuestos de huesos, conchas y cantos re
unidos por un cemento arcilloso, calizo ó s i 
líceo . 

Se da el nombre de cavernas de huesos á 
ciertas oquedades ó grutas que se encuentran 
en las rocas calizas y terreno cretáceo, las 
cuales contienen numerosos restos animales. 

La tierra vegetal ó tierra arable se com
pone de detritus de rocas superficia7es (are
na, arcilla, caliza), mezclados con materias 
orgánicas (humus) procedentes de la descom-
posiCiondelas plantas y de los animales. 

Las sustancias minerales útiles están dis
tribuidas en la corteza del globo del modo 
siguiente: 

Terrenos primitivos: minerales de plata, 
mercurio, plomo, estaño, cobre y hierro; 
minas de oro, talco, pizarras, mármoles, 
plombagina, antracita y hulla. 

Terrenos secundarios: minas de mercurio 
de Almadén y de Lir ia , en la caliza magne-
siana; minerales argentíferos; minerales de 
hierro de la caliza oolítica: sal gema, yeso, 
piedra iitográfica, lignitos. 

Terrenos terciarios: minerales de hierro, 
arcilla plástica, yeso y l igni to. 

Terrenos de trasporte ó aluviones, ant i
guos y modernos: arenas auríferas, platino, 
rodio, i r idio, paladio, etc.; piedras precio
sas; turba. 
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Terrenos ígaeos:'granito, pórfidoíf, lavas, 
piedra pómez. 

Terrestre (GLOBO). E l globo¡terrestre ar
tificial es una esfera de cartón, madera 6 me
tal, en cuya superficie están representados 
los círculos de la esfera y los países de la 
tierra. Los globos van siempre sujetos en 
un pié que sostiene un círculo que represen
ta el horizonte, sobre el cual pueden mover
se en todas direcciones; en el polo llevan una 
aguja sujeta al eje, la cual gira sobre uh 
círculo llamado horario, en que están mar
cadas las horas del dia. 

La eclíptica está representada en el globo 
por un círculo máximo que corta al ecuador, 
formando un ángulo de 23° 28': los puntos 
iaás altó y más bajo de la eclíptica son los 
solsticios, y los puntos en que corta al ecua
dor los equinoccios. La eclíptica no es más 
que la representación del curso aparente del 
sol sobre la tierra, ó sea la intersección del 
plano de la órbita con la superficie de la 
tierra. 

Los trópicos son dos círculos menores pa
ralelos, uno en cada hemisferio á la, distan
cia de 23° 28' del ecuador. E l del hemisferio 
Norte sollamado Cáncer porque toca á la 
eclíptica en este signo; y el del hemisferio 
austral T " se llama de Capricornio por 
una razón análoga. Los trópicos marcan el 
límite de la altura del sol en su curso sobre 
la eclíptica. 

Círculos polares son dos, paralelos, uno 
en cada hemisferio, á la distancia de 23° 28' 
del polo respectivo. E l del Norte CC'se 
llama círculo polar árt ico, y el del Sur C'' C" 
círculo polar antártico. 

La superficie de la tierra se divide en cin
co zonas; una tórrida, dos templadas y dos 
glaciales. La zona tórrida está comprendida 
entre los dos trópicos de Cáncer y Capricor
nio, y se llama así por el escesivo calor 
que en ella se siente: tiene de superficie 
6.500.000 leguas cuadradas. Las zonas tem
pladas están una en cada hemisferio; la del 
Norte entre el trópico de Cáncer y el círculo 
polar ártico, y la del Sur entre el trópico de 
Capricornio y el círculo polar antártico: cada 
uno tiene 4.280.000 leguas cuadradas. Las 
glaciales se estienden en cada hemisferio 
desde el círculo polar al polo, y tienen de 
superficie cada una 684.000 leguas cua
dradas , 

Se llaman climas astronómicos sesenta zo
nas en que se divide la superficie terrestre 
para designar la mayor ó menor duración 
del dia en los puntos que contienen. Cua
renta y ocho de éstos climas están compren
didos entre los dos círculos polares; veinti
cuatro en cada hemisferio, desde el ecuador 
al círculo polar (jorrespondiente, y se llaman 
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(jlimas de inedia hora, porque sus días en el s 
goí.stioio de verano se diferencian en esta '' 
cantidad. Los doce restantes se cuentan des
de el círculo polar al polo, seis en Cada he
misferio y y se llaman de meses, porque 
sus días en el mismo solsticio, se diferencian 
en un mes. \ 

Todos estos climas tienen diferente an
chura, porque los dias crecen más r áp ida 
mente hácia el polo que hácia el ecuador. 

La esfera puede tener tres posiciones dis -
tintas respecto del horizonte; puede ser per
pendicular, oblicua y paralela. Se llariia 
perpendicular cuando el ecuador es perpen
dicular al horizonte: sólo los habitantes del 
ecuador tienen esta posición, de la cual re
sulta: L0 Que allí los dias y las noches son 
sensiblemente iguales todo el año. 2.? Que 
el sol pasa pOr su zénit dos veces al año, 
el21 de marzo y el 22 dé setiembre. 3.° Que 
ven la estrella polar en el horizonte. 4.° Que 
ven todas las estrellas en 24 horas. 

La esfera se llama oblicua cuando el ecua
dor corta oblicuamente al horizonte: asila 
tienen todos los que habitan desde el echa
dor al polo. De esta posición se deduce: 1.° 
Que los que habitan estas regiones sólo tie
nen dos dias iguales con sus noches, que son 
los equinoccios. 2.° Que ven el polo de su 
hemisferio elevado sobre el horizonte tantos 
grados com-i tiene de latitud el punto que se 
considera. 3.° Que hay unas estrellas que no 
se ponen nunca para ellos, y otras que no 
aparecen sobre su horizonte. 

Se llama la esfera paralela cuando el ecua
dor es paralelo al horizonte: sólo tienen esta 
posición los habitantes de los polos, si los 
hajT. De esta posición se sigue: 1.° Que los 
polos tienen sólo un dia y noa noche al año, 
cada uno de seis meses, desde el 21 de mar
zo al 22 de setiembre. 2.8 Que tienen los po
los en el zénit y nadir. 3.° Que sólo descu
bren las estrellas de su hemisferio. 

E l globo sirve para resolver algunos pro
blemas, entre los cuales son mas notables 
los siguientes: 

l.8 ..Hallar la longitud y latitud de un 
pueblo. Coióquese este pueblo debajo del 
meridiano fijo del globo, y los grados que se 
marquen en este círculo desde el ecuador al 
pueblo es la lati tud: el número de grados 
que marque el punto en qua el ecuador corta 
al meridiano fijo es la longitud. 

2,° Determinar un punto cuja longitud 
y lati tud sean conocidas. 

Póngase bajo el meridiano fijo el punto 
del ecuador que marque la longitud dada, y 
desde este punto cuéntense sobre el meri 
diano loa grudoa de lati tud dada; el punto 

teríaiiie epta ^ t i | u d ^ el pedido, 

3. ° Poner él globo horizontal paira un 
pueblo. 

Póngase este pueblo bajo el meridiaho, 
hállese su lat i tud, y levántese el polo sobre 
el horizonte tantos grados como tenga la l a 
t i t ud . 

4. ° Dada la hora'que es en un pueblo, 
hallar la que es en otro. 

Coióquese el primer pueblo bajo-el mer i 
diano, póngase la aguja del círculo horario 
en la hora dada, córrase el globo hasta po
ner el segundo pueblo bajo el meridiano, y 
la hora que entóneos marque la aguja será 
la que se busca. Si el segundo pueblo está? 
al E, del primero, será más temprano; si 
al O , más tarde. 

5. ° Sabiendo la hora que es en un pueblo, 
hallar en qué meridiano está el sol. 

Póngase el pueblo dado bajo el meridiano, 
y la aguja horaria en la hora dada; córrase 
el globo hasta que la aguja marque las 12: 
el sol estará en el meridiano marcado por lá 
posición de la esfera. 

6. ° Hallar los puntos del horizonte por 
donde sale y se pone el sol en un dia dado 
por el horizonte de un pueblo. 

Póngase el globo horizontal para esta pue
blo; véase en el círculo de meses trazado en 
el horizonte del globo, en qué signo de ia 
eclíptica está el sol el dia dado; búsquese el 
mismo signo en la eclíptica trazada en el 
globo; y haciendo girar á éste, los puntos 
en que este signo toque al horizonte son los 
que se buscan. , 

7. ° Hallar á qué hora sale y se pone e l ; 
sol para un pueblo en un dia dado. 

Póngase horizontal el globo para este pue
blo, y búsquese, como en el problema ante
rior, el signo de la eclíptica en que está el 
sol; póngase este punto debajo del meridia
no; coióquese la aguja horaria en las doce; 
hágase girar el globo á la derecha hasta que 
este signo toqua al horizonte; á la hora que 
entónces señale la aguja sale ei sol ese dia: 
hágasele girar después hácia la izquierda 
del mismo modo, y á lá hora que marque la 
aguja se pondrá el sol el dia dado. 

8. ° Hallar la duración del dia natural en 
un pueblo dado un dia dado. 

Póngase el globo horizontal para este pue
blo; búsquese, como en los problemas anter ^ 
ñores , el signo de la eclíptica en que se Va; 
el sol el dia dado; córrase el globo á la de
recha hasta que esta punto toque al hór i - • 
zonte; póngase entónces la sguja en las doce;: 
córrase el globo á la izquierda, hasta que este 
punto toque al horizonte; cuéntense las horas 
que ha corrido la aguja, y esa será la dura
ción del dia natural, 

9. ° Hallar los antípodas de un pueblo, 
GM<Jques9 estf pueblo bajo «l saepidiaaQj . 
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y permaneeíendo bajo é l , bájese el globo 
hasta que el pueblo toque al horizonte: el 
punto en que el meridiano corta por el lado 
opuesto al horizonte, es el de los antípodas. 

Tertulsaao (QUINTO EEPTIMIO) . Uno de los 
más enérgicos defensores de la fe cristiana, 
j que sin embargo fué un triste objeto de 
escándalo para toda la cristiandad en ios ú l 
timos años de su vida. Nació en Oartago há-
cia el año 160 de nuestra era, j fué educado 
en el paganismo, que abandonó pronto para 
dedicarse con grande ardor al cristianismo. 

Creciendo su fervor de dia en dia, escribió 
á su mujer dos libros para signjficarla que se 
separaba .de ella para mejor dedidarse á su 
obra como eclesiástico. 

Cuando Plautio, miuistro del emperador 
Severo, hizo renacer contra los cristianos las> 
crueles persecuciones de Nerón j Ae sus su
cesores, el intrépido Tertuliano no faltó á sus 
hermanos, j vino á su socorro con la famosa 
Apologética, admirable obra maestra de elo
cuencia, y monumento de valor noble y ge
neroso que presentó al Senado y al mismo 
Piautio. Durante su estancia en Roma provo
caron su indignación el lujo j los escesoa de 
aquella capital corrompida; y cuando volvió 
á Cartago, en su odio á Roma, adoptó las 
doctrinas de Montan, desatándose con toda 
la violencia del carácter africano contra los 
Cristianos que tan vigorosamente habia de
fendido. Abandonó sus hábitos de sacerdote 
y adoptó el pallium, traje de los filósofos 
griegos, muriendo fuera del gremio de la 
Iglesia católica, el año 245 de nuestra era. 

Teruel (PROVINCIA DS). Una de las tres 
provincias que forman el Aragón; tiene 459 
leguas cuadradas de superficeie, ó 14.229 k i 
lómetros, y 240.0(30 babitantes. E l Aragón 
linda al N . con loe Pirineos, al E . con Cata
luña, a l S. con Valencia, y al O. con Castilla 
y Navarra. 

Depende en lo c ivi l del gobernadoi' d é l a 
provincia de su nombre: en lo judicial de la 
Audiencia de Zaragma, j en lo militar de la 
capitanía general de Aragón, 

Los pueblos más importantes de esta pro
vincia son los siguientes: 

Teruel, ciudad episcopal, capital de dicha 
provincia, sobre el rio G-uadalaviar, con an
tiguos muros, catedral, tres parroquias, es
tablecimientos de beneficencia, un hermoso 
acueducto romano, agradables paseos, fábr i 
cas de paños medianos y otros géneros de in
dustria, terreno en que se cria bastante abun
dante ganado lanar y cabrío; montes bien po
blados de pinos, y se cogen en abundancia 
granos> cáñamo y frutas de toda especie. Es 
famosa esta ciudad por la historia de los aman
tes,cujos esqaeietQs se conservan enlaparlo 

beza de partido judicial, cerca del Guadala^» 
viar, con catedral, hospital y terreno mon
tuoso en que hay muchos bosques y canteras 
de hermosísimo jaspe, y se mantienen reba
ños de ganado lanar y cabrío.—-Alcañiz, c iu
dad cabeza de partido judia l , en la derecha 
del rio Ghiadalope, con.elegante casa consis
torial, preciosa colegiata, hospital, pinto
rescos pasaos, fábricas de sombreros ordiná^ 
rios, telares de sayales, hilados de seda y 
otros artefactos, y terreno en que se cosecha 
mucho grano, aceite y seda; se apacienta ga
nado lanar, y hay mina de alumbre y cante
ras de jaspes y mármoles,—.E0|ai', vi l la cabe
za de partido judicial , juntq al rio Martin, 
con hospital3 palacio del duque del mismo 
tí tulo, fábricas de jabón, tekres de lienxis y 
otras manufacturas, y terreno muy producti
vo de granos, aceite, cáñamo, seda y frutas, 
manteniéndose en él bastante ganado lanar . 
—Albalate del Arzobispo, vii la á orillas del 
Martin, con hospital, buena parroquia, tela
res de lienzo y de bayetas y estameñas, y ter
ritorio de muchas producciones agrícolas, 
criándose en él numeroso ganado lanar y ha
biendo también canteras dé jaspes de dife
rentes colores.—-Paebla de Hijar, lugar con 
pintoresca huerta muy fértil en toda clase 
de frutos, industria de lencería, alpargatería 
y otros oficios.—Mora, y i l la cabeza de parti
do judicial , con notable casa municipal, co
legiata, buen hospital, fabricación de baye
tas, buenas huertas, terreno motituoso cu
bierto de pinares, y hondonadas muy á propó
sito para la siembra de cereales.—Rubielos 
de Mora, f i l i a con colegiata, cosecha de gra
nos, cáñamo y legumbres, ganado lanar y ca
brío, fabricación de bayetas alfarerías y má
quinas de cardado de lanas, movidas por las 
aguas del riachuelo NoguerUelas.—Valder-
robres, villa cabeza de partido judicial , sobre 
el rio Matarraña, con término montuoso que 
produce granos, vino y aceite, y fábricas de 
papel, jaboa y de tirar alambre—-Calaceite, 
vii la cpn buenas cosechas de aceite, vino y 
trigo, molinos de aceite y las artes mecáni
cas más indispensables, 

Teruel (OBISPADO DE). Suñagáneo da 
Zaragoza. Comprende' un círculo de 70 le
guas , con 168,857 almas en 81 pueblos 
y 89 parroquias enclavadas ea las provincias 
de Teruel y Castellón de la Plana. 

Su clero catedral lo componen un obispo, 
cinco dignidades, once canónigos, doce be
neficiados y otros sirvientes. 

Teses. Nació Taseo en Trezéna; era hijo 
| de Ejeo, rey de los atenienses, y de Eteírá, 
| hija del rey de Trezena. Fué educado en la 
I corte del sábio Piteo, su'abuelo. Siendo aún 

niño díó pruebas de su valor s a r ® ^ ? s é 
I moste la pi^l del ta dt Hernaj fae 
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dejado Héroules en el palacio de Fita©, j ea 
la cual o re jó ver un león verdadero. Aquí 
tuvo origen la amistad que le unió con H á r -
Qules durante toda su vida. 

Teseo, hijo de Ejeo y de Ethra, dió mues
tras de su anticipado valor por muchas y se
ñaladas hazañas: l ibró á la Grrecia de a lgu
nos bandidos que la asolaban, y acompañó á 
Hércules en su espedicion contra las Ama -
zonas. Descubrió las intrigas de Medea, y 
salvó el trono de su padre amenazado por los 
Palantidas. Libró á Atenas del odioso t r i bu 
to que pagaba á la Creía, y robó á Ariana y 
á Fedía , hijas de Minos. Unido en amistad 
con Pirithou's emprendió en su compañía 
muchas aventuras; pero habiendo querido 
roba rá Proserpina, quedó detenido en los 
infiernos. Librado por Hércules volvió á 
Atenas, donde la infidelidad y la mentira de 
Eedra fueron causa de la muerte de Hippo-
lyto. Perseguido Téseo por los Atenienses, 
se retiró á la corte de Lycomedo, el cual se 
precipitó desde lo alto de una roca. 

Test»m3?a4@. Testamento es el acto leg í 
timo revocable en el que se dispone de los 
bienes para después de la muerte. 

Los testamentos son ñuncupativos ó abier
tos, y escritos ó cerrados: son también co
munes ó privilegiados. En los ñuncupativos 
es manifiesta y pública ja voluntad del testa
dor; en los escritos ,oculta y reservada. 

Testamento 'nuncupativo.-^Es válido el 
testamento nuncupativo hecho de cualquiera 
de los modos siguientes: 1.° Con escribano y 
á presencia de tres testigos vecinos del lugar 
donde se hiciere. 2.° Sin escribano, pero asis
tiendo cinco testigos de la misma vecindad. 
3.° Con tres testigos vecinos, no habiendo en 
el pueblo cinco con esta cualidad, n i escri
bano. 4.° Con siete testigos aunque no sean 
ni haya escribano. 

Testamento escrito.—Para ordenar un tes
tamento escrito ha de concurrir siete testigos 
y escribano. E l testador les presenta cerrado 
el testamento que ha de ser firmado ea la cu
bierta por él y los testigos, llevando también 
elsigno del escribano. Pero si aquél no pudie
re, y los testigos no supieren ó no pudieren 
han de firmar los unos por ios otros. Estas 
palabras que la ley usa hacen creer que no 
han de ser ménos de dos los firmamentos, pero 
que tampoco bay necesidgd.de más. Se infie
re también de lo dicho que el testimonio de 
los testigos y escribano se limita sólo al otor
gamiento ó escritura de la cubierta-

Tanto para la validez del testamento escri
to como del nuncupativo, no es necesaria la 
instituoion de heredero. Tampoco es preciso 
\ m acepte la herencia ú que lia ÚÚQ isatis 
tfcláo «os c b ü g d e s i l r s g t a i a I otfOi 

pues de ne hacerlo- pasará á loM^stit'utos 
desde luego. 

Testamente del eiego.-r-El ciego sólo hace 
testamento nuncupativo y en él intervienen 
cinco testigos á lo ménos; la ley no exige 
vencidad, n i asistencia de escribano, pero 
ambas circunstancias parecen convenientes 

Distintas formalidades se bbservan ea ios 
testamentos privilegiados. Estos, son: 

1.9 E l que hacen los que gozan fuere de 
guerra. 

2.° E l de los que testan en las aldeas. E l 
primero, bien sea nuncupativo, bien escrito 
es ávlido con tal que conste de cualquier 
manera la voluntad del privilegiado; E l se
gundo siendo de los escritos tendrá fuerza, 
si otorgado en poblacianes rurales poco n u 
merosas le firman cinco testigos por sí 
mismos. 

No pueden hacer testamento: 
Los menores de catorce años siendo varo

nes, y de doe© siendo hembras. 
Los locos. 
Los pródigos. 
Los sordos^mudos, á no ser que supiesen 

escribir. 
Los religiosos profésos. 
Los arzobispos y obispos de sus bienes 

profecticios, esto es, de los adquiridos en sus 
respectivos beneficios; pero sí de los adven™ 
tioios y patrimoniales. 

Los demás clérigos según una ley reeo a l 
iada apoyando la antigua costumbre de Es
paña pueden, testar también de los profec
ticios. 

E l Fuero real estableció la facultad de tes
tador por otro; las leyes de Toro la confirmn-
ron y dieron reglas sobre su uso. Los fraúdes 
y perjuicios qué esta instituccion ocasiona, 
son mayores que sus ventajas. 

^El comisario recibe su autoridad por me
dio de un poder revestido do las mismas 
formalidades que un testamento y revocable 
como toda úl t ima voluntad. Tiene derecho 
da conferirle el que puede testar , y de 
desempeñarle todo ei que puede ser legal
mente apoderado de otro. 

T m ü g o (1). Testigo es, persona fidedig
na presentada en juicio por las partes para 
manifestar lo que sabe acerca de loa hechos 
que se controvierten. 

Para que los testigos puedan ser admitidos 
en las causas civiles, han de tener 14 años 
de edad, deben dar raaon de su dicho y no 
declarar por parecer ó creencia, ni tampoco 
de oidas, á no ser sobre cosas antiguas: han 
de ser citados y juramentados dentro del 
término probatorio, y señalarse dia y hora & 

-)Btraria por si quiere asistir. 
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No pueden ser admitidos en ninguna cau
sa por falta de conocimiento 6 por falta de 
probidad Jas personas siguientes. Por falta 
de conocimiento : 

E l ebrio y el que tiene una incapacidad 

Por falta de probidad: 
E l infame de dereclio, aunque bien podría 

serlo en las Causas que se siguen por delitos 
de traición. Escepcion fundada en ignoran
cia lamentable de los buenos principios de 
legislación. 

E l que ocultare la verdad por haber reci
bido dinero para ello. 

E l perjuro, el falsificador de carta 6 sello 
real, y el monedero falso. 

E l alevoso, traidor y homicida, á no ser en 
su propia defensa. 

Aquel á quien se hubiere probado haber 
dado veneno á otro, <5 procurado el aborto 
de una mujer preñada. 

E l hombre de mala vida, como el ladrón, 
el Vago. 

E l que hubiere violentado á una mujer. 
E l casado que tuviere una manceba en su 

caga. 
E l que no es conocido del juez, n i de la 

parte contra quien se presenta, siendo muy 
pobre 6 persona v i l . 

E l que á sabiendas se hubiese casado sin 
dispensa con parienta dentro del cuarto 
grado. 

E l apóstata. 
Tienen prohibición respectiva en determi -

nados pleitos por falta de imparcialidad: 
Todos en su propia causa. 
Los hijos, criados y dependientes del l i t i 

gante que los cita, escepto en pleitos de cor
poraciones, monasterios é iglesias, en que 
pueden serlo sus individuos. 

E l vendedor en el pleito de eviccion. 
Los socios en pleitos de compañía. 
Los ascendientes y descendientes á no ser 

en causa de edad 6 de parentesco. 
E l marido por su mujer 6 al contrario, y 

uno contra otro. 
Los hermanos mientras están en la patria 

potestad. 
Los abogados, procuradores y guardado

res de una parte, á no ser presentados por la 
contraria. 

Los que tuviesen enemistades capitales 
con aquel contra quien se presentan. 

Por razones de moralidad y por no violen
tar afecciones naturales, nadie puede ser 
apremiado á presentarse como testigo contra 
su» ascendientes, descendientes, 6 parientes 
colaterales hasta el cuarto grado, n i el sue
gro, n i el padrastro contra el yerno, n i el 
hijastro en pleitos en que se trate de la ma-

tendrian prohibición si ellos quisiefan ha
cerlo voluntariamente. 

Hay algunos á quienes por razón de d ig 
nidad, de decoro, de sus ocupaciones, ó por 
falta de posibilidad, no se les puede apre
miar á que concurran ante el juez, sino que 
éste debe i r á sus propias casas á recibir sug 
declaraciones, 6 si el negocio es leve enviar 
al escribano. Tales son los prelados, las mu
jeres honradas, los que se hallan en el ejér
cito, los enfermos y los que tuvieren miedo 
fundado de aigun peligro inminente. 

Los testigos pueden ser obligados á de
clarar. 

Dos testigos contestes hacen plena prue
ba; pero cada litigante puede presentar 30 so
bre cada artículo. 

No hablando el idioma español han de ser 
examinados por dos intérpretes , si pudieren 
ser habidos, 6 por uno conformándose las 
partes 6 no habiendo más en el pueblo, pre
vio siempre el correspondiente juramento. 

Los litigantes deben abonar á ios testigos 
los perjuicios que se les sigan por desampa
rar sus familias; y se les permite que les re
cuerden los hechos de que se trata, y que 
pueden conducir al esclarecimiento de la 
verdad. 

.Tet ís . Divinidad marina, hermana de 
Océano, titanes ambos, ó hijos de Urano y 
de Titea. 

Véase OCÉANO. 
Tetraedro (del gr. tetra, cuatro, y edra, 

base tetraedos, cuatro bases). 
Sólido terminado por cuatro caras triangu

lares.—Regular, poliedro regular terminado 
por cuatro tr iángulos equiláteros. Llaman
do r el radio del tetraedro, tendremos 

3 9 
lado ***—r; área; ==»=—í*2 \ / % ; volumen 

2 4 
3 . . ;• 

^ — V 3 
8 , ;,V .. . \ 

T e t r á g o n o (del gr. tatra-gonos, cuatro 
ángulos). 

Cuadrilátero. 
T e t r á m e r o s . Insectos del tercer sub-ór-

den de los; coleópteros. 
Teubner (J. B). Fundador del gran esta

blecimiento tipográfico de Leipsik y Dresde, 
y como editor de literatura clásica; falleció 
el 21 de enero de 1856, á la edad de 72 años. 

Teudis. Rey godo: sucedió en 531 á Ama-
larico, y murió en 548. 

Teudis, proclamado rey, no desmintió du
rante su remado las rcsuchas pruebas da pru
dencia y sabiduría con que anteriormente ha-
bia gobernado ©I reino. Los españolea lloraron 
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giéados© demente. Los francos fnerón los 
únicos que le hicieron guerra, y aunque l o 
graron al principio ocupar á Pamplona y 
Calahorra, tuvieron que retirarse luego bien 
escarmentados á su país. 

Teudiselo. Rey godo: sucedió^ en 548 á 
Teudis, ymur ió en 549. 

Teudiselo, cuando parecia haber llegado 
al término do su ambición, pasando de gene
ral á ser rey de los godos, entóneos fué cuan
do, abusando del poder, manifestó lo insacia. 
ble de las pasiones, si la razón no las contie
ne: las vidas, la hacienda y el honor, todo 
era sacrificado á la crueldad, avaricia y l u j u 
ria de este príncipe inmoral, que al cabo tuvo 
una muerte digna de sus escasos; pues fué 
asesinado e'n un convite por varios nobles, 
cuyo honor habia ofendido y provocado la 
venganza. 

Teutónica (OEDEN). Esta órden debe su 
origen á varios caballeros cruzados alemanes, 
que por los años 1190 consagraron sus bienes 
y personas al alivio de los enfermos y heridos 
de su nación que se hallaban en la Palestina. 
Poco después obtuvieron del Pontífice la 
confirmación de su instituto; y muy luego 
los hospitalarios teutónicos pasaron á ser 
militares , siguiendo el ejemplo de otras 
órdenes. 

Hácia el año de 1230 fueron á Prusia á 
instancias de Conrado, duque de Suavia; y 
unos 50 años después estos mismos caballeros 
se apoderaron de aquel país, y llegaron á cons
tituir una de las órdenes más poderosas de 
Europa. 

Thales. Milesio, por ser natural de M i -
leto. Fué uno de los sietB sabios de Grecia, 
muy dado á la astronomía, que fué su p r i n 
cipal gloria, y fundador de la escuela Jónica, 
de la que se derivaron todas las demás sec
tas filoBóficas.—Murió á ios 90 años de edad, 
habiendo nacido en el 639 ántes de J. C 

Thel ía . Una de las nueve musas, que 
presidia la comedia. 

Thallium. Entrevisto por Mr. Crookes en 
algunos Compuestos arsenio-sulfurosoa, el 
thallium ha sido realmente descubierto por 
Mr. Lamy, quien ha conseguido estraerlo en 
notables cantidades; barra de 14 gramos de 
peso de los residuos que quedan en los vastos 
receptáculos de plomo en qne la industria 
elabora el ácido sulfúrico. Encuéntrase el 
thallium en bastante abundancia, en concep
to de Mr. Lamy, en las piritas ó eulfuros me
tálicos empleados actualmente en la fabrica
ción de aquel ácido. Su aspecto esterior le 
acerca al plomo, pero áe él le alejan los ca-
íaeíéres químicos. 

A semejanza del plomo, el thall ium es 
blando y mealeable, ú bien algo más pesado; 
f I h}i¡$i$Q QO^O éif |)pra ^ u l s c n ^ l ü ^ Js|i 
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analogías». Y en efecto, espuesto el thallium 
á la acción del aire, se deslustra y oxida; 
mas en vez de dar en este caso compuestos 
insolubles como los que suministra el plomo, 
produce un óxido soluble y de sabor alcalino, 
propiedad que le da semejanza con los meta
les como el sodium y el potassium. 

Sin embargo, no se puede designar aún al 
thallium el verdadero lugar que le corres
ponde en la serie de los cuerpos simples. 
Mr. Lamy, en la primera Memoria que ha 
publicado recientemente acerca de tan i m 
portante asunto, da cuenta de los esperimen-
tos con los que ha conseguido aislar y p u r i 
ficar el thallium, y menciona las principales 
propiedades que pueden servir para caracte
rizarlo. Insiste especialmente en la facultad 
que poseen sus compuestos de producir, una 
vez sometidos al análisis espectral, un rayo 
luminoso verde, único, aislado, tan caracte
rístico como el amarillo del sodium ó el rojo 
del l i th ium. A la existencia de este rayo debe 
Mr. Crookes el haber entrevisto el thal l ium, 
y al mismo fenómeno debe el haberlo descu
bierto Mr. Lamy. Quédale, no obstante, al 
hábil ;químico más de un interesante estudio 
que, hacer para completar su tarea, y no d u 
damos de que la acción del thallium sobre 
los demás metales llamará contal preferenoia 
su atención que nos dará bien pronto á cono
cer hechos curiosos relativos á la influencia 
ejercida por el nuevo metal sobre mezclas en 
que desde largo tiempo sin duda figura, sin 
que el análisis más riguroso haya podido 
marcar hasta hoy su existencia. 

Theo tocópu l i (DOMINICO). Pintor, escul
tor y arquitecto más conocicío por el Greco. 
Dicen que fué discípulo del Ticiano. Residía 
en Toledo el año de 1577, pues entónces em
pezó á pintar el cuadro que se halla en la sa
cristía de aquella iglesia, que representa el 
«spolio de las vestiduras del Señor. Murió en 
Toledo en 1625. Trabajó también para elEsco-
rial el cuadm de San Mauricio, que no agra
dó mucho á Felipe I I . Jorge Manuel, escul
tor y arquitecto, hijo y discípulo de Domini 
co Greco. Llegó á ser tan acreditado en es
tas dos profesiones, que el cabildo de Toledo 
le nombró su escultor y arquitecto en 1635. 
A l año siguiente comenzó la cúpula y l in ter 
na déla capilla muzárabe de aquella catedral, 
contra el oarecer de otros maestros, part icu
larmente de Fr . Alberto de la madre de Dios, 
carmelita descalzo, que opinaba no poderse 
ejecutar; pero él la concluyó en 1631. Murió 
en Toledo en e l 27 de marzo del mismo año. 

Thermidor. Undécimo mes del calenda
rio d é l a República francesa, que comenzaba 
el 19 de ju l io y concluía el 17" de agosto. 

Es famosa la jomada del 9 thermidw qa« 
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S(>bespiérre> Couthon, Sant Just y Lebas, 
poniéndoles fuera de la ley. A l día siguiente 
«rañ estos jefes jacobinos ejecutados en la 
plaza de la Revoluoioii de París . Desde ese 
día comenzó la ruina de la Bepúblíoa roja pa
ra hacer plaza al Directorio , y más tarde al 
ImneriOj es decir, al despotismo. 

Thespig. Poeta trágico, griego, que pasa 
por inventor de la tragedia á causa de haber
la sacado de la grosería de su primera i n 
fancia. Floreció por los años del mundo 3561. 

Th ie r r i (SANTIAGO NICOLÁS). Historiador 
francés, individuo de la Academia; nació en 
Blois en 1795, y murió en París el 22 de 
mayo de 1856. En 1840 publicó la Narración 
délos tiempos merovmgiams, por que obtuvo 
el gran premio anual del barón de Groberto. 

Thrasibulo. Famoso general de los ate 
nienses, que en la guerra del Peloponeso, 
Oúando Alcibiades, hizo grandes servicios á 
su patria. Con solos 70 ciudadanos dió p r in 
cipio á la empresa de libertar á su patria de 
los tíranos que la oprimían, y lo consiguió 
felizmente. Fué muerto en el año 390 án-
tes dé J. C, 

Tibsldi (PEREGRINÓ). Pintor, escultor y 
arquitecto; nació en Bolonia en 1522 : llama
do también Peregrino de Bolonia ó Peregrino 
de Peregrini, pues que por todos tres nom
bres es conocido. Tibaldi por haberse llama
do su padre Tibaldo de Bolonia por haber 
nacido en esta ciudad, y Peregrini por ser 
dé ésta casa y familia. Aprendió á pintar 
Con Bartolomé de Uamenghí , llamado Bag-
suscaballo, uno de los buenos discípulos de 
Rafael, que se había retirado á su patria. Pa
gó á Roma-en 1547 á estudiar las estatuas 
griegas, y dibujó las obras de Miguel Angel, 
que aún vivía. Pintó con otros profesores el 
castillo de Santo Angelo, volvió á Bolonia, y 
de allí á Loreto, donde pintó la capilla del 
Cardenal de Ausbourg, y de allí á Ancona. 
Habiéndose dedicado al estudia de la arqui
tectura civi l y mili tar , sé hizo tan famoso en 
ella, que San Cárlos Borromeo le eligió para 
edificar el palacio de la Sapiencia en Pavia. 
Pasó á España en 1586, donde pintó cuatro 
historias al fresco, en el camarín detras del 
altar mayor, del monaste?io del Escorial, y 
otras en .el claustro principal; pero lo que le 
dá más fama es la bóveda y paredes de la l i 
brería da aquel monasterio. Volvió á Milán, 
y á poco falleció en Í592. Felipe I I , ademas 
de regalarle suntuosmienie, le había nom
brado marqués de uno de las Estados de M i 
lán. 

Tifceri©. Emperador romano qlte sucedió 
el año Í4 de nuestra era á Oetaviano, y fué 
tüfedido @l tóo 87 vm Gajo Galígula, .Fué 

digno de las mayores alabanzas, si no se h u 
biera manchado con los vicios horribles, que 
no supo disimular el disimulo^ que tomó por 
divisa: Nescit regnare, qui nestii dissimulare^ 

Tiberio (CONSTANTINO.) Emperador de 
Oriente^ que sucedió el año 578 á Justino ÍI , 
y fué sucedido en 582 por Mauricio, imitan 
do las .virtudes de Constantino, resarció lo 
nefario de Tiberio: dejando eternizados estos 
nombres en ser padre de la patria y de los 
pobres. 

Tiberio Constantino, viendo grabada una 
cruz en una losa de mármol que estaba en 
el suelo, mandó que la pusiesen en alto, d i 
ciendo que la cruz con que se debe esmaltar 
él pecho y las sienes de los príncipes, no de-
bía ser ajada con los piés. Pagó su piedad el 
cielo; pues levantada la piedra, se descubrió 
un tesoro, que luego repartió liberalísima» 
mente á los pobres^ como hizo con lo demás 
que la avaricia del predecesor amontonó en 
sus Erarios. 

T ibu lo (AULIO ALBIO). Poeta latino del 
tiempo de Augusto, en cuyas composiciones, 
todas del género elejiaco, se advierte la más 
tierna sensibilidad acompañada de una dul
císima melancolía. 

Ticiano (VÉSCELLI)- E l pintor más emi
nente de la escuela veneciana, el mismo á 
quien Cárlos V dió tantas muestras de apre
cio, y alzó el pincel del suelo, diciéndole que 
merecía ser servido por un emperador. Na
ció en 1477^ y murió trabajando aún en 1576. 

Tiemp® (EL). EV tiempo es la sucesión, 
el órdan del ser y no ser ó de las mudanzas. 
La idea del tiempo es la percepción de dicta 
sucesión ú órden. 

E l tiempo no es nada absoluto que exista 6 
pueda existir separado de las cosas: una du
ración sin algo que dure, un órden de nm-
danzas sin algo que se mude, son ideas ge
nerales que sólo pueden concebirse por abs
tracción. 

E l t|empo está realmente en las cosas, pues 
que siendo la sucesión de las mismas, no pue
de menos de ser real cuando ellas se sucedea 
realmente. 

La idea del tiempo es de dos maneras: pura 
ó empírica. La pura es la percepción general 
de ur órden de mudanzás real ó posible, 
prescindiendo de todamediday hasta de toda 
aplicación á determinados objetos- La em
pírica ó esperimestal es la que encierra una 
medida aplicada á ciertas mudanzas. Percibo 
en general el órden entra el ser y el no ser; 
hé aquí la idea pura del tiempo: percibo las 
mudanzas de la posición del sol y las sujeto a 
medida: hé aquí la empíriea.-

En la idea emp!?isá del t'empo entran tr^S 



metafísica es la peícepoion del aep y del no 
ger; la matemátioa efi la del número con que 
medimos esta sucesión; y el hecho de obser
vación es el fenómeno de la naturaleza á que 
noa referimos, como el movimiento sideral, 
el solar, el lunar ú otro cualquiera. 

Atíí se esplica cómo la idea del tiempo está 
ligada con la esperiencia y cómo no. Sin la 
esperiencia no percibimos las mudanzas, y 
en este sentido depende de ella la idea del 
tiempo. Pero una vez percibidas las mudan-* 
zas no podemos prescindir de las condiciones 
matemáticas y metafísicas que regulan nues
tro entendimiento, y á que están sometidos 
también los objetos; en estas condiciones se 
fúndala necesidad que hallamos en la idea 
del tiempo, y la posibilidad de que nos sirva 
en las ciencias exactas. 

Si no hay mudanzas no hay tiempo; el que 
concebimos ántes y después de la existencia 
del mundo, es un vano juego de la fantasía. 

La relación de ántes y después no se halla 
ea la duración de un ser que no sufre n i pue
de sufrir mudanzas; en la duración de este 
ser no hay pasado n i futuro, todo es presen
te; esa duración es su misma existencia ne
cesaria, y se llama eternidad. Se la ha defi
nido bien cuando se ha dicho que es la pose
sión perfecta y simultánea de una vida inteir-
minable: mtermintiiilis vite tota simul etper~ 
/tota possesio. 

La idea del tiempo se esplica por el p r in 
cipio de contradicción; puesto que el ser 
esoluye al no ser y el no ser a l ser, es impo
sible toda mudanza ó todo tránsito del no ser 
al ser y del ser al no ser, sino se admite un 
firden que haga desaparecerla contradicción. 
De esto se infiere que lá idea de tiempo se 
refiere por necesidad á seres contingentes, 
esto es, á seres cuya existencia no esoiuyala 
no existencia; si se trata, pues, de un ser cuya 
existencia escluya absolutamente la no exis
tencia, no se le puede aplicar la idea del t iem
po sin incurrir en un absurdo. 

Tiepoí© (D. DOMINGO) t Pintor y grabador 
de láminas. Nació en Yeneeia y vino á Ma
drid con su padre D . Joan Bautista, en 1763. 

Tlepol© (D, JUAN BAUTISTA). Pintor y 
grabador de láminas. Nació ea Venecia 
en 1693, y fué discípulo de Gregorio Lazza-
Poni. Cárlos I I I le Hamó á Madrid en 1763. 
Pintó en palacio la bóveda del salón de los 
reinos, que es la admiración de cuantos la 
ven. Murió en Madrid en 27 de marzo de 1770. 

Tiepol© (D. LOKKNSO) . Pintor y grabador 
de láminas, hijo segundo y discípulo de don 
Juan Bautista: pintó alguna bóveda del pa
lacio de Madrid, y muerto su padre, se v o l 
vió á Veneeia, su patria. 

6 ^ - CT 1 
aplanado por los polos. La demostraeion de 
esta verdad se deduce de las oincoflob86rsFa-
ciones siguiéhtes; 1.*, la diversa altura 4 que 
vemos una estrella cualquiera, según el pun
to de la tierra desde el cual se observe. Así , 
la estrella polar, que en el polo está en Is 
más alto del cielo, ó sea en el zénit; en el 
ecuador está en el horizonte y lo cual no po
dría suceder si la tierra fuera plana; 2.^, la 
igualdad siempre constante para todos los 
puntos de la tierra siempre la mañana y la 
tarde; 3.a, la sombra de la tierra siempre cir
cular en los eclipses de la luna, porque esta 
sombra sólo puede producirla Una esfe
ra; 4.a, elfenómsno que observamos al descu
brir en el mar un buque, viendo primero loa 
palos más altos y después el casco, que ea 
lo más voluminoso; lo cual no podria suceder 
si el buque no fuera subiendo una superficie 
curva; y 5.a, los viajes, que nos demuestran 
que caminando constantemente en una mis-i 
ma dirección, se vuelve al punto de donde 
se salió. 

Se llama eje del mundo la linea que une 
ambos polos, sobre la cual se supone que 
gira la tierra en su movimiento de rotación. 
—Ecuador es un círculo máximo perpendi* 
cular al eje; se llama así porque en él se ve
rifica la igualdad de los días y las noches; y 
divide á la tierra en dos hemisfesios llama
dos boreal ó del Norte, y austral 6 del Sur. 
Los paralelos son unos Círculos menores pa
ralelos al ecuador; los paralelos van decre
ciendo háoia los polos. 

Se llama meridiano un círculo máximo 
perpendicular al ecuador: los meridianos pa
san por los polos, y dividen á la esfera en 
dos hemisferios, llamados oriental y o cc i 
dental. Cada punto del ecuador tiene distin* 
to meridiano. 

Se llama horizonte visible el círculo qué 
Vemos en derredor nuestro cuando estamos 
en paraje despejado: el horizonte racional es 
un círculo máximo paralelo al visible; divide 
á la esfera en dos partes, una superior y v i 
sible, y otra inferior é invisible. Los polos 
del horizonte se llaman zénit y nadir; de 
modo que zénit es el punto del cíelo que está 
sobre nuestra cabeza, y nadir el punto opues
to. De» estas definiciones se sigue que el ho
rizonte, lo mismo que el zénit y el nadir, 
varian para cada punto de la tierra. 

SI horizonte sirve: 1.° Para determinar los 
puntos por donde aparecen y desaparecen 
los astros, que se llaman puntos de (orto y 
ocaso), ó de Levante y Poniente. 2.° Para me
dir el tiempo que el sol está sobre el hor i 
zonte, que constituye el dia natural. 3.° Para 
marcar los puntos cardinales. 

Estos puntoi soacistroi (Iforté* Sur, lata 
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ooloodrse mirando á la estrella polar, j en
tonces se tiene el Norte enfrente, el Sur de
t rás , el Este á la derecha y el Oeste á la iz 
quierda. Es fácil por otra parte determinar 
la posición de estos puntos en cualquier pa
raje, sabiendo que el sol sale por el Este y 
se pone por el Oeste, Estos puntos se desig
nan siempre por sus iniciales. 

Si entre cada dos puntos cardinales to 
mamos uno intermedio, tendremos otros 
cuatro que se nombram con las dos letras 
iniciales de los puntos entre que se encuen
tran; así por ejemplo, el N . E. está entre 
el N . y el E ; el S. O. entre el S. y O. Si 
vo1vemos á buscar otros puntos intermedios 
entre estos ocho, y luego lo mismo entre 
los 16 que resultan, tendremos los 32 r u m 
bos 6 vientos que constituyen la rosa de los 
vientos. 

La tierra tiene dos movimientos: uno a l 
rededor de su eje, en que presenta alterna
tivamente todos los puntos do su superficie 
al sol, dando origen al dia y á la noche; y 
otro al rededor del sol en su órbita, lo que 
engendra el año. 

E l primer movimiento, Ó sea el de rota
ción, nos espliea los fenómenos siguientes. 
I . * E l movimiento general diurno de todos 
los astros que aparecen por el Oriente, se 
elevan y se ocultan por el Occidente, produ^ 
ciendo en nosotros la ilusión de que se 
mueve el cielo. 2.° La diversa duración de 
los dias, porque estando inclinado el eje 6 l i 
nea sobre la cual gira la tierra uno 23° 28' so
bre el plano de su órbita, los puntos de la 
tierra no están todos iluminados por el sol 
12 horas exactamente, sino más ó ménos 
según la posición de la tierra. E l círcxilo 
que separa la parte iluminada por el sol de 
la oscura, se llama círculo de iluminación. 
S.0 La figura de la tierra, achatada hácia los 
polos; porque los puntos del ecuador tienden 
á separarse del centro y los del polo á apro
ximarse, como se puede demostrar haciendo 
girar rápidamente alrededor de uno de sus 
diámetros un círculo flexible. 4.° La igual 
dad de las mañanas y las tardes. Se llama 
mañana el tiempo que tarda el sol desde que 
sale en llegar al meridiano, y tarde el que 
emplea en i r desde el meridiano hasta el ho
rizonte para ocultarse. E l momento en que 
el sol está en el meridiano se llama mediodía. 

E l segundo movimiento de la tierra, es 
decir, ei de revolución, espliea las cuatro 
staciones, ó bean los tiempos que emplea 

la tierra en recorrer cada cuadrante de su 
órbita. 

Emplea la tierra en recorrer su órbita 
365 dias, 6 horas 9', lo que constituye el año 
gideral; pero á oansa de im fsaómeso que* g8 
'^m% ^ t m m m 4$ ios s o ^ i a w o ^ m TGW 

verse á colocar en la misma posición respec
to del sol, tarda sólo 365 dias 5 horas 49', lo 
que constituye el año trópico ó solar. 

Se llaman signos del zodiaco ó de la eclíp
tica las doce partes en que se considera d i 
vidida la eclíptica, que corresponden á otras 
tantas constelaciones, y son los siguientes: 
primavera, {Libra, Escorp ión , Sagitario); 
verano, (Capricornio, Acuario, Piscis); oto
ño, (Aries, Tauro, Gréminis); invierno, (Cán
cer, Leo, Virgo). A l recorrer la tierra estos 
signos, desde ella se ve al sol en los opues
tos, y por esta razón es indeferente decir, por 
ejemplo, sol en Cáncer ó tierra en Capri
cornio, 

T i e r r i (D. JUA.N). Escultor muv acredi
tado en París . Vino á España en 1722, cotí 
B . Renato Fremin, al servicio de Felipe V , 
con el objeto de adornar los jardines que se 
construían entónces en el real sitio de San 
Ildefonso. Permaneció en esta ocupación 
hasta el año 1744, que se retiró á Francia, 
habiendo dirigido aquellas obras todo el 
tiempo que Fremin acompañó al rey en la 
raya de Portugal y en Sevilla. 

Tigr is (RIO.) En la Turquía asiática: nace 
en la vertiente meridional del Taurus, corre 
paralelo al Eufrates, con el cual se une junto 
á Korna, yendo á morir al golfo de Sursa, 
después da un curso de 150 millas. 

Ti l iáceas. Arboles, arbustos y yerbas. 
Hojas simples, con estípulas, cuatro ó cinco 
sépalos, cuatro ó cinco pétalos, glándulas 
opuestas á los pótalos, estambres libres, por 
lo común en número indefinido; varios car
pelos soldados, cápsula de muchas celdillas, 
semillas con albumen carnoso. 

Tilsít (PAZ,, DB.) Celebrada el 6 de julio 
de 1807 entre' Napoleón I y Alejandro de Ru
sia, que produjo grandes modificaciones en 
el estado da Europa. 

T i l l e t (TITON DE). Autor del Parnaso 
francés, académico de la real de la historia 
por los años de 1751. 

T i l l i Garc ía de Paredes (D. FRANCISCO 
JAVIER EVERAROO).—Marqués de Casa T i l l i , 
capitán general de la armada, y director ge
neral de ella. Empezó de guardia marina, y 
siguió su escala prestando grandes servicios, 
particularmente en la árdua espedicion con
tra la isla de Santa Catalina y colonia del 
feacramento en lá costa del Brasil y Rio de 
la Plata en 1776, 77 y 78. Murió en 11 da d i 
ciembre de 1795. 

Timóla®. Uno de los 30 tiranos de la Gre
cia en el. siglo i n . Fué vencido por Aureliano. 

Timo!e©n, Insigne capitán corintio, cu
yo desmedido amor á la libertad fué la causa 
de la muerte de su hermano Timófares. Es-» 
patriado d© sus r ieui ías , f aé ilamado al cabo 
4 « ^au^ho-íiep^pQ pa?^ p?0í|ü?%r^m indege^ 
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dencia á los siracusanos; y no sólo dest ruyó 
áílo» que_ los oprimian, sino que reedificó 
nauchas ciudades y dió leyes muy sábias á 
giracusa. Nació en el año 410 ántes de nues
tra era. 

Timoleon (JEAN PAUL),, Duque de Bri
gán par y gran mariscal de Francia , célebre 
gobernador de Paris : sus cenizas existen en 
el panteón de hombres ilustres. 

Tínconi (ALEJANDRO). Sabio griego de 
Constantinopla, que hablaba con la mayor 
soltura doce idiomas, y comprendía todavía 
otros varios; le encontraron muerto el 18 de 
marzo de 1856 en Paris, tendido sobre un 
montón de libros que habia en el suelo de 
encuarto. 

Tipograf ía (IMPRESIÓN). E l arte de i m 
primir 6 de representar las ideas por la pa
labra escrita, se practica en el dia por tres 
diversos procedimientos; la tipografiatlz cal-
cografia y la Mografta. Sirve la primera es
pecialmente para la impresión de los textos; 
al paso que las otras dos rivalizan entre sí 
en cuanto á la representación de estampas, 
planos, mapas, etc., lo cual no les impide 
invadir también el terreno de la tipografía. 

T i ra l íneas . Instrumento geométrico que 
consiste en dos láminas de acero un poco ar
queadas, que se aproximan por medio de un 
tornillo. Por uno de sus estremos estíín u n i 
das á un mango. Sirve, como su nombre i n 
dica, para tirar lineas. Se usa con tinta ch i 
na, y es preciso limpiarle bien cuando se 
acabe de usar para impedir la oxidación. 

Ti r teo . Poeta muy célebre por sus cantos 
guerreros, natural de Atenas, según se cree 
comunmente; mas n i se sabe esto á punto 
fijo, n i la época en que floreció, que algunos 
suponen hácia los años 684 ántes de J. O. 
Dícese que sus himnos bastaron para entu
siasmar á los laeedemonios hasta el punto 
de hacerlos triunfar en una guerra qu© sos
tenían hacia 18 años; pero sólo se'conser
van tres fragmentos de todas sus composi
ciones. 

Tisanuros (INSECTOS DEL UNDÉCIMOÓRDEN) . 
—Los tisanuros se distinguen por tener tres 
pares de patas torácicas, y apéndices abdo
minales, que son los órganos especiales del 
movimiento; no sufren metamorfosis; viven 
bajo las piedras y en las cortezas de los á r 
boles, generalmente en los sitios húmedos. 
Corresponden á este órden los géneros lepis
ma y podura. 

Tisis. Enfermedad del pulmón ó de la 
laringe. -

Un médico estranjero, Mr. Laíny de Cler-
niont Ferrand, ha encontrado un medio su
mamente fácil, ya que no de curar radical
mente la tisis, al ménos de hacerla ménos 
^Iprcsa y de contener visiblemente sus pro- ' 
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gresos. Este medio consiste en dejar de»f Apa
tía junto al pacienta una botella ordinaria 
que contenga agua natural, saturada de tan
to gas ácido sulfuroso como pueda disolver; 
Mezclándose con el aire de la habitación las 
emanaciones de la botella, componen una at
mósfera artificial, formada dé aire y gas sul
furoso muy diluido; la Respiración pone este 
aire sulfurado en contacto con los pulmones, 
tubérculos y cavidades; y como el gas ácido 
sulfuroso es sabido que se opone eficazmente 
á la oxidación ó combustión mórbida lenta, 
que constituye el trabajo de la tuberculizar 
cion, esta progresa entónees con mucha ma
yor lentitud, se detiene alguna vez y hasta 
puede dar lugar á la cicatrización. 
IsTitaaes. Asf llaman los mitólogos gr ie
gos á los hijos de Urano (el Cielo) y de Grhé 
(la Tierra.) 

Tiíís. Orden de los animales cuadruma
nos, que tienen cuatro dientes oblicuos y 
uñas comprimidas y ganchudas en todos los 
dedos, ménos en los pulgares. 

Tito (VESPASIANO.) Emperador de Roma, 
hijo de Vespasiano, á quien sucedió al año W 
de Jesucristo, siendo sucedido á su vez el81, 
por Domiciano. Con un inaudito ejemplo se 
mudó con el imperio, de cruel, deshonesto, 
y avariento,. en clemente, continente y l ibe
ral . Con razón, pues, es llamado el amor y 
las delicias de los hombres. 

Tito-Livio. Célebre historiador latino» 
nacido en el año 695 de Roma y muerto en 
Pádua, su patria, de edad de 76 años. Su i n 
mortal .fíísíom r<?»í««<í la tenemos muy i n 
completa^ pues de los 140 libros de que se 
componía sólo [existen 35. Sin embargo, se 
admira en estos fragmentos"5su narración r á 
pida y animadaj un estilo muy propio, una 
noble secillez, la elegancia sin afectación y 
la armonía sin artificio. 

Ti to . Discípulo de San Pablo, hijo de 
padres idólatras. Después de su conversión 
fué compañero inseparable de aquel santo 
apóstol, que habla de él como de un hombre 
que lo era de mucha utilidad y á quien que
ría en estremo. F u é obispo de Creta y acom
pañó á San Pablo á Jerusalen el año 51, en 
tiempo del Concilio que se celebró en esta 
ciudad. Después pasó también con el santo 
apóstol á Efeso, de donde se dirigió por 
mandato de aquél á Corinto para pacificar 
las disensiones de su Iglesia, encargo que 
desempeñó á satisfacción de su maestro. 
Después de la muerte de San Pablo perma
neció Ti to en la isla de Creta hasta el fin de 
sus dias. 

Titos ó guijas. Planta anual, indígena 
de Europa, con semillas angulosas, califica
das de legumbre de mediana calidad. Flore
ce en juoio . Se reproduce desemUla, 



fia©» é éairioSi Honguill© p&rlsito, ne« 
giro aceitunado, de olor hediondo, craso aí 
taetoi que destruye particularmente los gra
nos del trigo. 

Tobar (D.ALONSO MIGUEL DE) Pintori 
nació en la vi l la déla Higuera, junto á Ara -
cenaj en 1678. Trasladado en sü juventud á 
Sevilla> fué discípulb de Juan Antonio Fa
jardo, y llegó á imitar los cuadros de M u -
ri l lo coa tanta exactitud, que se equivocaban 
lás copias con los originales. Estando Fe l i 
pe V en Sevilla en 1729> le nombró su p in 
tor de cámara y lo llevó á Madrid, donde 
falleció en 1758. 

Tobar (JÜAN DE). Escultor; trabajó con 
otros profesores el año 1536 en la escultura 
y ádorno dé la pared del reloj en la catedral 
dé foiedo. 

Tog-ores y Salas (D. JUAN). Presbítero^ 
doctor teólogo, y dignidad de sacristán de la 
catedral de Mallorca; llegó á poseer una 

m u l t i t u d dé idiomas. Sus poesías latinas son 
de müclio mérito. Murió en 1731. 

Togores y Satas (D. EAMON). Présbítero 
f catiónigo de Mallorca, numismático, l i t e -
rélo; escribió varios opúsculos históricos, y 
íettnió un selecto gabineté numismático, y 
una escogida biblioteca.,Murió en 1788. 

Tóison dé Oro (daoEN DEL) . Felipe I I , 
llamado el Bueno, duque de Borgoña y con
de de Flandes, insti tuyó esta órden de ca
ballería en ia ciudad de Brujas el año 1430 
én celebridad de sü boda Con la infanta dona 
Isabel, hija de t ) . Juan I de Portugal, Supo-
neii algunos que tomó la insignia del Toisón 
|ésto és, del vellón ó piel de carnero) del dis
tintivo qué tenia la principal fábrica de la
ñáis de Flandés. E l número de caballeros, 
fijado primero á 24; se aumentó después has
ta 31 , incluso él soberano. 

La princesa María, hija única del último 
ducjúé de Borgoña, Cárlos el Temerarioj llevó 
al enlazarse con el archiduque Maximiliano 
el maestrazgo de la Orden del Toisón de Oro 
á la casa de Austria, qUe luego pasó á los 
reyes de España con el emperador Cárlos T . 

En el dia es una de las órdenes más i lus
tres de Europa: está dividida én dos ramas; 
él emperador de Austria es el jefe de la una, 
y él rey de España lo es de la otra. 

I^a insignia es Un Collar de oro compuesto 
dé eslabones dobles y pedéínales echando 
llamas, del que pende al Toisón ó vellón de 
ún cordero. Los eaballérós suelen usar co
munmente él Toisón al pecho, pendiente de 
tina cinta roja, con Un lazo y eslabón como 
parte del collar. 

Toledo ( D ; FEANGISGO ALVAREZ DE).—-
Maestrescuela de la santa iglesia, y fúnda-
dor dé la universidad dé Toledo. 

l n el afió de 1485 el dignidad de maestres» 

$i©íá deesla saata iglegiaj D-, Frañciseo k U 
varea de Toledo^ obtuvo de la santidad dé 
Inocencio X I I I una bula fechada en Roma á 
7 de mayo, para erigir un colegio que pusó 
l)ajo la advocación de Santa Catalinaj virgen 
y márt i r , del cual nació la universidad de To
ledo. Provisto de la concesión apostólica y 
tomadas sus demás disposiciones para dota
ción del colegio, creó por de pronto doce cá
tedras para todas las facultades; viendo luego 
loa notables adelantos de su colegio; impetró 
dé la Santa Sede n u é t a concesión para eri
girle en universidad, y León X se la otoígfi 
en 152Ó, interponiendo después la suya real, 
y aprobando las constituciones formadas al 
intento, D Cárlos I y doña Juana en 1529. 
Desde entónces quedó constituida en univer
sidad real y pontificia. Concediéndose á los 
que obtuvieren grados en ella las mismas 
prérogativas, consideraciones y derechos qáé 
á los de Salamanca, Valladolid y demás Uni* 
Vertíidades aprobadas del rein»/ Todavía re
cayó otra sanción confirmatoria de todo esto; 
por el Papa Paulo I I I en 1535, y fué estable
cido el dignidad maestrescuela dé Toledo 
que por tiempo fuere, por juez privativo de lá 
universidad, como lo ha venido siendo hasta 
las reformas qué se han hecho én todos los 
ramos de la administración pública, por vir
tud de las cuales se comenzó á nombrar rec
tor conforme al plan géüeíal de estudios> dé 
entre los individos del cláustro; 

Toledo (ILLAN PÉREZ DE). Hi jo del ante
rior. Bieo-home y alcalde mayor de Toledo 
en 1180. 

Toledo ÍESTÉBAN ILLAN DE). Hijo dél 
anterior. En ocasión que la ciudad de Tole^ 
do estaba encargada á Fernán Ruiz de 
Castro, le entregó D . Esteban al rey don 
Alonso el Noble, alzando pendones en nom
bre de esté monarca contra la voluntad de 
GastrOi y etiarbolando su estandarte en la 
torre de San Ramón déspUes de reñida ba-
tálla; en la que salió victorioso D . Estéban. 
Así que el rey entró en la ciudad le dió la 
tenencia de ella y la alcaldía de sus alcáza
res. Fundó D. Estéban en Toledo la iglésia 
de San Román, en la que puso la figura de 
un rey moro, á quien venció en batalla vi
niendo contra Toledo. A su instancia quitó 
el rey unos tributos que pagaban los mora
dores de aquella capital, y en reconocimien
to de este beneficio se colocó su retrato en lo 
alto de la bóveda de la santa iglesia; moa-
tado á caballo. 

Toledo (MÍCRCOS DE.) Capitán de arcabu
ceros en Flandes, fué uno de aquellos vale
rosos capitanes qué militaron bajo el mando 
del duque dé Alva. En 1569 asistió á la bata
lla que dió éste general á los rebeldes en 
fíisia^ y éñ el mismó feño se halló él i8Í$o 



de liíeja. ®á 1572 ea ®1 de'Mótígi 1B7S al 
gitio de Harlem, es donde yendo á reconocer 
un foso le mataron de un arcabuzazo. 

Toledo (EL CAPITÁN JUAN DE). Pintor; 
nació enLoroa en 1611, estudió con Miguelj 
su padre, los principios de la pintura; pasó á 
Italia con plaza de soldado, y por sus vale-
rosaé acciones llegó á ser capitán de caballos^ 
carrera que dejó por dedicarse á la pintura; 
Habla cóntráido amistad en Roma con M i 
guel Angel Cerquoci, conocido por el de las 
batallas, sujeto muy aficionado á la tropa, y 
también & los españoles, pues se vestia como 
ellos; y Toledo le contaba sus bszañas y los 
acaecimientos de la guerra; y Angel, por te
nerle á su lado, le ofreció ser su maestro de 
pintura, y lo fué a'gunos años, basta que 
habiendo adquirido él capitán su estilo y 
gusto de color, se rest i tuyó á España. Se es
tableció en Granada y después pasó á Mur
cia, donde inventó y dibujó el cuadro de la 
batalla de Lepante, para la capilla del Rosa
rio del convento de Santo Domingo. Pasó á 
Madrid, donde murió en 1665. 

TOied© (JUAN DE). Pintor y discípulo de 
Luis Tristan. E l cabildo de la catedral de 
Toledo le nombró su pintor en 1641, y des
empeñó esta plaza hasta el 18 de noviembre 
de 1645 en que murió. 

Tü íedo (PEDRO PALEÓLOGO DB). Caballero 
de la casa y sangre del emperador Paleólogo 
de Constantinopla, y uno de los capitanes 
del ejército del r e j D . Alonso V I ; se distin
guió por su valor en la conquista dé Toledo. 
Dióle el rey en recompensa de sus servicios 
muchas tierras y posesiones junto á aquella 
ciudad, y particularmente el barño que l l a 
man del Rey; tomó el apellido de Toledo, y 
fué el primer ascendiente de la casa de los 
ínarqüesés de Villafranca. 

Toledo. Una de las cinco provincias que 
fórman Castilla la Nueva, limitada por las 
dé Madrid, Avila , Cáceres , Ciudad-Real y 
Cuenca. Comprende 14.467 kilómetros de 
superficie, con 320.000. habitantes, distribui
dos en 208 pueblos con ayuntamiento. Depen
de en lo c iv i l del gobernador, que reside en la 
Capital, en lo judicia l de la Audiencia de Ma
drid, y en lo militar de la capitanía general 
de Madrid. Es provincia de segunda clase. 

El arzobispo de Toledo es primado de las 
Españas, si bien le disputa ese título el arzo
bispo dé Tarragona. Según el Concordato de 
1851, son sufragáneos de Toledo los obispa
dos de Ciudad-Real (cuándo se ex;ja), Coria, 
Cuenca, Madrid (cuando se establezca), Pia-
sencia .y Sigüenza. La diócesi de Tole
do comprende 782 parroquias ordinarias y 
105 exentas, 732 pueblos, 1.164.037 almas, 
279.389 vecinos, y 237 leguas de circuito. 

E l clero catedral de Ttíledo lo compbnen 

&a arsjofeigpo, de ordinarid eft¥áeiMdá« !ft 
Iglesia romanaj ocho dignidades* veinte ca
nónigos, veinticuatro beneficiádos y otroé 
sirvientes. 

Dentro del ámbito de la catedral se hallan 
establecidas la capilla de Reyes Nuevos, y lá 
Muzárabe, que tienen cabildos propios, si 
bien subordinados al dé la catedral en cierto 
sentido, conformé al Concordato de 1851. 
Los capellanes de esas capillas i disputan la 
consideración y emolumentos de canónigoé 
de iglesia sufragánea-

Los pueblos más importantes de esta pro
vincia son los siguientes: 

Toledo, ciudad metropolitana con título d© 
primada de las Españas y de imperial^ capi
tal de dicha provincia, hállase situada sobre 
una roca de bastante elevación, ceñida del 
Tajo, ménos por el lado septentrional ¿que 
viene á ser ei istmo dé la pequeña pefaínsttla. 
Tiene murallas antiguas, tres puertas, piso 
muy desigual, calles estrechas y torcidas, y 
dos puentes de piedra sobre dicho rio. Encier
ra muchos edificios notables; la vasta cate
dral gótica es de las mejores del mündo, coa 
torre grandiosa, multi tud de curiosidades 
preciosas y antiguas, y una biblioteca en que 
se guardan inestimables manuscritos. E l a l -
cázar^, obra de famosos arquitectos, y en sü 
mayor parte arruinado, la real fábrica dé ar
mas blancas, San Juan de los Reyesj, él hos
pital, el colegio militar, donde se educa gran 
número de cadetes, la famosa y antiquísima 
cueva de Hércules, obra de la naturaleza y 
del arte juntamente, la mina de 700 Varas 
que da paso á las aguas del rio por'debajo del 
istmo para el riego de la amenísima vega de
nominada de los Cigarrales, y el sitio donde 
estuvo el artificio de Juanelo para elevar di
chas aguas hasta la altura superior dé la ciu
dad, son todos objetos dignos de atención. 
Da la grande industria anterior conserva lá 
citada de armas blancas, fábrica de tisúes pa
ra ornamentos de iglesia, tejidos de laña y 
seda, curtidos, cuerdas de guitarra, vidriado 
común, tintes y batanes. Entre los recuerdos 
de esta antiquísima ciudad^ corta de los re
yes godos, subsisten los muzárabes con 
parroquias especiales, y én la catedral hay 
una capilla en que se observa su l i turgia y 
rezo particular.—J'ica/owíüj vil la cabeza de 
partido judicial , en un cerro alto. Sobre el í io 
Alberehe, con murallas bastante destruidas, 
un palacio que fué fortaleza, parroquia-cole-
giáta, terreno qUe produce mucho aceité, y 
montes de bellota én que se cria bastante ga
nado de cerda.—if/ftíncfo, villa con buena 
parroquia y palacio del duque del Infantado, 
y abúndatícia de vino¿ aceite y frutaé;-*-
Illescas, villa cabeza de partido jüdiciali cek 
magnífica parroqdia que t íéné h'érdioM towe 
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d* arqtiíteótnra árabe, 7 con suntuoso san
tuario de la celebrada imágen de Nuestra 
Señora de la Caridad. Está situada en cam
piña fértil en granos, aceite y vino, y entre 
los restos de su antigua grandeza conserva la 
hermosa-casa palacio donde se hospedó el rey 
de Francia Francisco I después de su cauti
verio en Madrid.—-jSíj-tóím'ííí, vi l la con casas 
muy cómodas, conservándose entre ellas la 
en que vivió algunos años el celebérrimo 
Cervantes, y en la secretaría del ayuntamien
to la carta dotal de su mujer doña Catalina 
de Palacios y Salazar, y otra carta autógrafa 
de Santa Teresa da Jesús para el prelado de 
capuchinos de esta vil la .—Lillo, villa cabe
za de partido judicial, con notable parroquia 

Ír terreno que produce toda clase de granos y 
egumbres, siendo estimables por su buena 

calidad y abundancia las zanahorias.'—La 
Guardia, villa en lo alto de un cerro con es
paciosa parroquia en que hay una suntuosa 
capilla del patrón del pueblo, el Santo Niño 
Cristóbal, que faé allí crucificado en el año 
1491 por los judíos.—Madndej'os, villa cabe
za-de partido judicial , con término feraz, dos 
parroquias, hospital y fábricas de estameñas. 
-—Consuegra, villa cortada por el rio Amar
guil lo, sobre que hay cuatro puentes de pie
dra; dos casas consistoriales, una para i n 
vierno y otra para verano; dos parroquias, 
terreno en que se coge aceite, mucho y bue
no, y una porción de telares de paño ordina
rio;—Navahermosa,lxigní avh&zz. de partido 
judicial , en país montuoso, con fábricas de 

. curtidos y algunos telares de tejidos de la
na.—Menasalbas, villa con hospital, bastante 
ganado vacuno y lanar, abundante caza de 
todas clases, j muchos telares de estameña. 
—OC««Í?, villa cabeza de partido judicial, 
hermosa y en estensa llanura poblada de v i 
des y olivos, con industria de jabón, plate
rías, tenerías, etc , y con un colegio para las 
misiones de Filipinas.—Orgaz, villa cabeza 
de partido judicial , sin más aguas que las de 
pozos, con término que produce granos, vino 
y aceite, criándose en él muchos ganados, 
especialmente mular, y fábricas de paños 
ordinarios, salitre, curtidos y aguardiente. 
—Puente del Arzobispo, villa cabeza de par t i 
do judicial , á orillas del Tajo, sobre cujo rio 
tiene un gran puente. La hermosa parroquia, 
obra posterior á la guerra de la Independen
cia, cuenta con una alta torre de sillería, que 
termina en un templete de mampostería re
vestido de azulejos de colores, que represen
tan figuras de capricho. En su término hay 
fuentes medicinales y vestigios de minas, y 
la industria se reduce á vidriado blanco ordi
nario, curtidos, cal y ladrillo.—QMÍ'WÍÍÜWOÍÍ' de 
he Orden, villa cabeza de partido judicial , r i 
ca por sus producciones, granjeria de gana

do lanar, fábricas de jabón, colchas y cober
tores de lana, calderas de tinte y batanes, y 
por la actividad de sus habitantes dedicados 
á la arriería.—Talavera de la Reina, v i l la ca
beza de partido judicial , á orillas del Tajo, 
con colegiata, siete parroquias y dos hospi
tales, campos fértiles y alegres, que rinden 
abundancia de todo el mantenimiento, y apa
cientan soberbia ganadería lanar y de cerda, 
y con fábricas de seda, sombreros, curtidos y 
otros artículos, en especial alfarerías de loza 
blanca y ordinaria, de que se surten várias 
provincias. Es patria del célebre cronista 
Mariana.—-jTomyoí, villa cabeza de partido 
judicial , con hospital, colegiata, palacio del 
duque do Maqueda, buen caserío, término 
abundante de granos y aceite, é industria 
de cordelería.—Ptóeí&í dk Montahm, villa 
con caserío de sólida fábrica, hospital, pala
cio del duque de Frias, magnífico puente de 
11 arcos sobre el Tajo que pasa á media le
gua, agricultura productiva de todos los ar
tículos indispensables, y mucha industria en 
esparto y alfares. 

Toledo (CONCILIO DE) (1). Los Concilios 
de Toledo e?añ primitivamente unas reunio
nes de los obispos del remo , y después tam
bién de los magnates para tratar de los asun
tos eclesiásticos y civiles. Los dos primeros 
celebrados, uno en tiempo en que España es
taba todavía bajo la dominación de Honorio, 
y el otro en e l reinado de Alamarico, no son 
notables como los que empezaron á contarse 
desde el Concilio tercero, época de la abjura
ción del arrianismo. 

Estas asambleas han sido miradas como el 
fundamento de las Córíeg por algunos, que 
no tan sólo han visto eu ellas los dos brazos 
eclesiástico y secular, sino que han creido 
que para la validez do sus decisiones era ab
solutamente necesaria la aprobación del pue
blo. Pero es esta , en nuestro concepto , una 
opinión equivocoóa, pues hasta el octavo 
Concilio no hay noticia de la asistencia de 
los próceres, y si asistieron desde él fué más 
bien por comisión de los reyes, que por de
recho propio. 

Con respecto á la aprobación del pueblo es 
verdad que se encuentran algunos casos en 
los que parece reclamarse por los padres del 
Concilio ; pero sobre ser pocos y especiales, 
podrá conocerse fácilmente que no era un 
consentimiento necesario pa^a dar f uerza á 
la ley, sino una manifestación de lo bien qus 
era recibida. E l monarca, pues, estaba real
mente revestido de todo el poder, porque po
día por sí mismo dictar disposiciones lega
les, al paso que las del Concilio no tenian 
fuerza alguna sin consentimiento suyo. 

(1) Laserna y Moltalban. 



I s na cánon del osarlo de Toledó 'pm** 
©riba la manera de celf5brarIos. íleuníaíise en 
una iglesia á pnerta cerrada los obispos , los 
presbíteros que tenian entrada, los diáconos 
necesarios para la servidumbre, los legos 
elegidos por el Concilio y los nótanos que 
babian de estender. las actas. Imploraban el 
auxilio divino, y leian los capítulos de los 
Cánones , que establecian el modo de cele
brar aquellas asambleas. Si alguno del pue
blo quería reclamar, se le solia conceder la 
entrada, y después de estos preliminares co
menzaban los padres á tratar de los asuntos 
para que habían sido convocados, los cuales 
se designaban generalmente en el tomo re
gio. 

Entra los Conciliosy las grandes juntas de 
los germanos había también una marcada d i 
ferencia. Componíanse estas de todos los 
guerreros da la t r ibu presididos por su jefe: 
en los Concilios no siempre entráronlos mag
nates, y cuando lo consiguieron fueron sola
mente los nombrados por el rey. Los prime
ros tenian voto, los segundos asistían como 
testigos. Casi todos los meses tenian lugar 
las primeras reuniones; las segundas se ce
lebraban de tarde en tarde. E l objeto de las 
primeras era por lo común el decidir acerca 
de una controversia, 6 determinar alguna 
espedícion mil i tar ; el de los segundos era 
principalmente el cuidado de los negocios 
eclesiásticos , y de los más altos intereses 
del Estado. 

Los que censuran esta institución y la i n 
fluencia que ejerció en la monarquía preten
diendo hacerla odiosa solamente con auun -
ciar que el país estaba sometido á una teo
cracia, ignoran sin duda que el influjo del 
clero, lejos de ser perjudicial fué sumamente 
benéfico y provechoso en aquel tiempo de 
tinieblas en que los eclesiásticos reunían to 
do el saber y toda la ilustración. 

Una ligera reseña da algunos Concilios de 
Toledo nos instruirá del espíritu que presi
día á sus deliberaciones, y de las clases que 
tuvieron participación en ellos desde el tiem
po de Eecaredo. 

E l Concilio tercero , celebrado en tiempo 
de Eecaredo, año de 589, E. 629, es notable 
por la abjuración de la heregía arriana. E n 
tre sus disposiciones, C. 52, se halla una pro
hibiendo á los obispos y sacerdotes conver
tidos el continuar cohabitando con sus m u 
jeres. La primera firma es de Eecaredo con
firmando el Concilio. 

E l cuarto se celebró el año tercero del re i 
nado de Sisenando y 633 de la era cristiana. 
Concurrieron á él sesenta y seis obispos. E l 
eánon cuarto habla de la manera con que de
ben celebrarse los Concilios, notándose en él 
esta cláusula: Deinde ingrefamiur h i c i , gui 
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la siguiente disposición: GleHói qui sirié con" 
mito epíscopi síit iiMores dútterint, áu viduam 
vel repiidiatam vel meretricem iñ conjugium ac-
cepennt, separan eos á proprio epzscopo oporte-
Ut. E l cánon 75 contiene amonestaciones al 
pueblo para qué obedezca á los príncipes, y 
al príncipe para que trate bien al pueblo. 
Contiene ademas la excomunión contra Suin-
t i la y su hermano Geila. Habla también de 
la elección de los reyes con estas palabras: 
Nemo meditetur interitus fegaí/m, sed defuncto 
in pace principe, pñmatus totius genhs cum sa~ 
cerdotihus succesorem regni consilio communi 
conshtuant. Consta que fué convocado por el • 
rey, y hecho los cánones con su anuencia. 
No lleva la firma real, n i la de n ingún mag
nate ; sólo se encuentran los de los obispos 
y arcedianos que asistieron á nombre y por 
falta de otros prelados. 

E l Concilio quinto de Toledo se reunió 
en 636, año primero del reinado de Chintila. 
Asistieron veinticuatro obispos. Sus diver-
sos cánones establecen la defensa de los p r í n 
cipes , y prohiben atentar contra la vida y 
céntralos bienes de sus descendientes. Ana
tematizan á los que pretenden la corona sin 
haber sido elegidos legítimamente y sin te-: 
ner la sangre goda: imponen penas á los que 
ántes de la muerte del monarca se preparan 
para sucedería. Hablan de las mercedes rea
les y del derecho de indulto que pertenece 
al soberano. Se ve, pues, que este Concilio 
se ocupó principalmente de materias civiles; 
sólo el cánon primero habla de la institución 
de unas nuevas letanías. No hay firmas de 
grandes. 

E l Concilio sesto, celebrado en e l año 638 
y segundo del reinado de Chint i la , en uno 
de sus cánones señala penas á los que se pa
sasen al enemigo, así como también designa 
remuneraciones por servicios prestados ai 
rey. La conservación de los hijos del p r ínc i 
pe y de sus bienes, la prohibición de solici
tar á los magnates, la de exigirles promesas 
de elección para después de la muerte del 
monarca y la obligación del sucesor á ven
gar la muerte de su predecesor, son objeto 
de otros cánones de este Concilio. No lleva 
firmas del rey ni de los grandes. 

En el, Concilio octavo, reunido en tiempo 
de Eecevinto, año 653, sa publicó una ley 
de este monarca, que entre otras cosas regu
laba las adquisiciones de loS príncipes, dis
poniendo cuáles habían de pasar al sucesor 
en el reino, y cuáles á sus herederos. Es no
table por ser el primero en que se ven fir
mas de .magnates: lleva 17 que suscriben 
con el nombre de condes. 

La mayor parte de los Concilios postario-
rea á este llevan firmas de legos. Las asé-
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ehanzas de que soliaa ser objeto los mojaar- | 
cas, y las persecuciones que muchas veces 
sufría su familia, hacen repetir por los dife
rentes Concilios disposiciones encaminadas 
á su conservación y seguridad. Los reyes les 
encargan también la reforma de los Códigojs, 
«omo vemos que lo hace Egíca á los padres 
del Concilio diez y seis. 

E l diez y siete es el último de los celebra
dos en Toledo: concluye con una ley en con
firmación suya; y no contiene firmas, n i se 
sabe por consiguiente cuántos obispos asis
tieron. 

Por últ imo, sólo nos resta advertir que los 
Cánones de cada Concilio sos poco numero
sos , y que á los obispos se les da también el 
nombre áa pontífices. 

Tolipalmas. Aves palmípedas que tienen 
las alas largas, pero el pulgar reunido á los 
demás dedos por una membrana. 

Tolón. Famosa ciudad marítima francesa 
en el departamento de Yar. Tiene 35.000 ha
bitantes. Es uno de los puertos mejores del 
mundo y el único que Francia tiene en el 
Mediterráneo en que pueden entrar buques 
de alto bordo y gran calado. Hay arsenal. 
Aqu í fué donde Napoleón I empezó á cono
cer sus grandes talentos militares en 1793. 

Tolosa. Una de las ciudades más ant i 
guas de Francia, que existia 591 años ántes 
de J . C. Hoy es capital del departamento del 
Alto .Grarona:? tiene 55.000 habitantes, está 
situada en la ribera derecha del Garona, y 
por su ventajosa posición fronteriza á Espa
ña; es una de las plazas comerciales más 
importantes de Francia; la universidad fué 
fundada en 1229. 

Tomás (SANTO). Uno de los doce após-
toles escogidos por Jesucristo para predicar 
el Eyangelio'. Era de Galilea, de una familia 
de pescadores. Después de la Resureccion, 
se presentó Jesús á sus discípulos dejándose 
ver de ellos; y como'no estuviera presente 
entónces Tomás y dijera que no creía en la 
aparición que 1© referían sus compañeros, á 
menos de poner su mano en la abertura del 
costado y sus dedos en los agujeros de los 
clavos; lo cual le fué acordado para confun
dir su incredulidad. Repartidos los apóstoles 
después de la Ascensión por todo el ámbito 
de la tierra, créese que Tomás fué á predicar 
la nueva doctrina á; los santos, y que fué v íc 
tima de su apostolado. La festividad en la 
Iglesia latina se celebra el 21 de diciembre. 

Tomás do Aquino (SANTO.) Nació en 
Aquino (Nápoles) en.1227, de familia muy 
bien acomodada, y mur ió en la célebre abadía 
de Fosse neuve del orden del Císíer (Terraci-
na) el 7 de marzo de 1274. .Le canonizó 
Juan X X I I en 1313. 

A l fijar ,1a «jonsidexaeion el rmoTwaieaW 

intelectual de Europa en el siglo x n í , se qo-
noce que el espíritu humano había recibido 
ya tan grande impulso, que no era fácil se 
parase en ló sucesivo; mayormente cuando 
la sociedad, aunque envuelta todavía en gran 
confusión, se encaminaba no obstante á la 
regularidad que obtuvo en los siglos siguien
tes. Lanfranco, San Anselmo, San Bernardo, 
Hugo de San Víctor, Ricardo de San Víctor, 
Pedro Lombardo, Alberto Magno y otros 
hombres ilustres, habían esparcido un gér-
men de verdadera ciencia que no debia pere
cer. Sin embargo, es menester confesar que el 
espíritu de sutileza y de disputa, iba estra-
viando lastimósanlente los entendimientos, 
llevándolos á u n exámen dé la religión, tanto 
más peligroso, cuanto se le fundaba princi
palmente en vanas cavilaciones de escuela. 
Ya hemos visto los errores de Roscelin y 
Abelardo; posteriormente hallamos que á 
principios del siglo x m , Amaury de Char-
tres, y su discípulo David de Dínand enseñan 
elpanteismo. Los escritores católicos, sin huir 
el cuerpo á sus adversarios, ni áun en el ter
reno filosófico, defendían la verdad á medida 
que las circunstancias lo exigían; pero no 
habían reducido las doctrinas de Aristóteles 
y sus comentadores árabes á u n sistema com
pleto, que por una parte ofreciese enlace y 
unidad, satisfaciendo las necesidades inte
lectuales de la época, y por otra ge armoníza
se con los dogmas de la Iglesia. Para llevar 
á cabo esta obra, era necesario un hombre de 
alta capacidad que con su poderoso ascen
diente dominara la anarquía de las escuelas, 
y las sometiese á su imperio: este hombre 
apareció; era Santo Tomás de Aqumo. Entre 
sus muchas obras descuella la Stuma Teológi
ca, á la cual ha hecho justicia Mr . Cousin, 
llamándola «uno de los más grandes monu
mentos del espíritu humano en ía Edad me
día, y que contiene, á más de una alta meta
física, un sistema completo de moral, y has
ta de política.» 

Desde Santo Tomás data propiamente la 
filosofía escolástica reducida á un, sistema 
completo y en armonía coa el dogma católi
co: en los siglos x i y x n se reunían los mate
riales, se construían tiendas, habitaciones 
provisionales; pero el verdadero edificio lo 
levantó en el siglo x m el genio de este hom
bre estraordinarío, á quien conforme al espí
r i tu de los tiempos, se dió con mucha verdad 
el hermoso tí tulo de Angel de las escuelas, ó 
doctor angélico. 

Tomás de Villaaaeva . (SANTÓ). Varón 
venerable por la santidad de sus costumbres, 
predicador elocuente, modelo de prelados y 
gloria de la Iglesia española: fué arzobispo 
de Valencia: nació en Euenllana y raurió 
en, 1555, i . los 67 años de su edad. 



Tomás (D.JOSÉ). Eseultor en Teruel. La 
Academia de San Fernando le recibió en su 
geno comp individuo de mérito el año de 1757 
por el bajo-ralieve que remitió y representaba 
á San Ambrosio impidiendo la entrada en el 
templo de Müan al emperador Teodorio. Mu
rió en 1770. 

Tomé (DIEGO). Grabador de láminas. Gra-
ló en Toledo el año de 1726 la lámina de la 
portada del libro «Defensa cristiana, política 
y verdadera de la primacía de las Españas que 
goza la Santa Iglesia de Toledo.» 

Tomé (NARCISO). Natural de Medina de 
Rioseeo; pintor, escultor y arquitecto del 
cabildo de Toledo por los años 1721; ejecu
tó el famoso trasparente en la catedral de 
Toledo, feo borrón del respetable templo en 
p e todavía existe. 

Tomé Gavi lán (D. SIMÓN). Escultor y 
arquitecto. Residió en Salamanca ppr los 
años de 1730, derribando retablos antiguos y 
respetables por su mérito en los templos de 
aquella ciudad y su comarca, y sustituyendo 
en su lugar otros de su invención y de la de 
su maestro y pariente Narciso Tomé, según 
el gusto de Rivera y de los Churrigueras. 
Ayudó á Narciso en la obra del trasparente 
de la catedral de Toledo, y ejecutó la escul
tura del retablo mayor de la ' catedral de 
León. 

Tommasim. Médico italiano; nació en 
Parma en 1769. Hizo sus estudios en Italia, 
recorrió durante su -vida las. primeras capita-
de Europa, y fué acogido con muestras de 
simpatía por todas las sociedades sábias que 
visitó; murió en Parma el 26 de noviembre 
de 1846. 

Tompson (EL MAYOR). Uno de los esfor
zados compañeros del general Williams en 
la defensa de Kars. Murió de repente en Lón-
dres el 13 de junio de 1856 á la edad de 27 
años. 

Topad®. . {Alúmina 4msüicmúada]. Se-pTe" 
sentacon estrías longitudinales, estructura 
laminosa y aspecto vitreo; su peso específico 
es de 3,5, y su dureza=8; cristaliza en pris
mas del sistema 3.°; se electriza por la frota
ción y por el calor; es infusible al soplete, 
pero por el fuego adquiere un color rosáceo. 

Si el color del topacio es amarillo de miel, 
constituye el verdadero topacio de los j o 
yeros; si es amarillo rojizo, se le llama topa
cio quemado; si rosa, rubí del Brasil, y si es 
azul verdoso, se denomin agua marina 
oriental. 

Topografía (del gr. topos, lugar, y grafe, 
¿escripeion). 
. Parte de las matemáticas que tiene por ob
jeto la medición del terreno. 

Goft esta denoíftinswioHi se indica la des

cripción de un sitio ó lugar particular, ó de 
una pequeña ostensión de territorio. 

E l primero que habló de baeer cartas topo-» 
gráficas con exactitud, valiéndose de los 
instrumentos proporcionados, fué Felipe de 
Ástúrias, grabador de monedas de Francia, 
que vivia por los años 1597. 

Tórculo. Ss la prensa con que se i m p r i 
men los grabados en dulce. 

Tordesillas (GASPAR DE) . Escultor famo
so y arquitecto sobresaliente, discípulo de 
Alonso Berruguete, y vecino de Valladolid 
por los años de 1516. 

Toren© (COÍJDE DE). José María Queipo 
de Llano Ruiz de Sarabia. Célebre hombre de 
Estado é historiador español: naoió en Ovie
do en 1786, y murió en 1813. Tomó en 1808. 
una parte muy activa en el levantamiento 
general de España contra los franceses, dis
tinguiéndose por el talento que desplegó co
mo negociador hábil de un tratado de alianza 
entre la Península é Inglaterra, y como dipu
tado á Córtés en las de Cádiz de 1812. En 
1811, al regreso de Fernando V I I , se vió pre
cisado á refugiarse en Francia, y no volvió 
hasta 1820: de nuevo tuvo que dejar la Pe
nínsula en 1823, á causa del restablecimiento 
del poder absoluto, y en 1832 tornó á su pa
tria, habiendo renunciado á las ideas polí t i
cas que habia sostenido en su juventud, y 
abrazado las de los eelépticos franceses. En 
1831 se le confió la cartera de Hacienda; en 
1835 se encargó del ministerio de Estado con 
la presidencia del Consejo de ministres, de 
cuyo puesto le arrojó una insurrección gane-
ral de las provincias, que sólo se apaciguó 
después de los acontecimientos de la Granja. 
Por tercera vez buscó un asilo en Francia, 
regresando á España en 1810, y dejándola 
para siempre el mismo ano; dejó escrita lá 
«Historia del levantamiento, guerra y revo
lución de España.» Reposan sus cenizas en 
el panteón de San Isidro de Madrid, á donde 
fueron trasladadas desde Francia, donde 
murió. 

Tori ja (JUAN DE.) Natural de Madrid; 
arquitecto, murió en 1666. Escribió: «Tratado 
de las ordenanzas de Madrid, y de cómo se 
han de construir ios edificios en ella,» 

Tormento (EL.) Medio empleado antigua-í 
mente en e l procedimiento criminal para 
procurarse los jueces y tribunales el conoci
miento de la verdad, cuando de pleno no era 
confesado lo que se deseaba por los acusados. 
E l tormento fué resueltamente abolido en 
Europa á consecuencia de los principioE h u 
manitarios proclamados á fines del siglo xvm. 

Eran entre otros, usados' los siguientes 
tormentos: 

Tomento del agM.~-LQ& esbirros colocaban 
sobre la «ara doi paQieate un IÍQBZO ejopapa-



áo ÍÜ agua, introduciendo t i l a paft© d© él 
hasta lo último de la gafgaata: la otea pa^te 
del lieníio cubfia las nances. Luego vertiaii 
inuy lentamente agua en las narices y en la 
boca. E l agua se infiltraba gota á gota por el 
lienzo humedecido, y á medida que se intro-
ducia en la garganta y en las fosas nasales, la 
víctima hacia esfuerzos estraordinarios para 
tragar el agua y aspirar un poco de aire; pero 
á cada uno de estos esfuerzos, que necesaria
mente imprimían á todo el cuerpo una dolo-
rosa convulsionó los atormentadores daban 
vuelta al torno, y la cuerda penetraba hasta 
los nervios. E l módico de la Inquisición asis
t ía por lo común á estas lúgubres trajedias 
para informar acerca de la posible resistencia 
de la víctima á esta clase de prueba. El agua 

•que el procesado debía tragar de este modo 
eran siete cuartillos. 

Tormento del fuego.—hos atormentadores 
colocaban al paciente en una rueda escalona
da y giratoria de madera, al lado de un gran 
brasero encendido, atándole fuertemente con 
cuerdas para que no le fuera posible hacer 
ninguna clase de movimiento. Después de 
esto, imprimían á la rueda el movimiento de 
rotación, y colocaban á la víctima de modo 
que una de las estremidadee, la en que repo -
saban los piés, tocara casi á las brasa», fro
tándola ántes los piés con aceite. Escitada la 
acción del fuego por la presencia de este 
cuerpo craso, se hacia en pocos minutos tan 
penetrante que se habría la piel y se con
traía la carne, dejando al descubierto los 
nervios, los tendones y los huesos. 

Tormento del aspa.—El verdugo tendía so
bre una cruz á la víctima, cuidando de que 
cada uno de los miembros de esta correspon
diese á los respectivos brazos de aquella, de 
suerte que agí colocada, el cuerpo formaba la 
figura d e X . Ligábanla las piernas y los bra^ 
zos, y después con una maza de hierro se da
ban fuertes golpes sobre todos los miembros 
del procesado, que generalmente espiraba en 
esta prueba. 

M tormento del clavo consistía en horadar 
la mano derecha del acusado, clavándola en 
un madero convenientemente colocado. 

Ternamira {D. FRANCISCO TÍCENTE DE).— 
Natural de Tudela, autor de la cronología y 
repertorio de los tiempos, impreso en Pam
plona en 1585. Como astrónomo, publicó la 
traducción del Calendario gregoriano en 1591. 

Torneos. Antiguos juegos militares que 
por mucho tiempo estuvieron en uso en Euro
pa. Habia torneos y Justas-, en estas se comba
tía uno con uno: en aquellas se combatía por 
escuadrones. Se cree que estos juegos fueron 
sustituidos hácia el año 920 por el rey ger-
pano Enrique el Cazado?. Cesaron en 1559, á 

í « T O Í t 

eoageetSMiá d i haber míes tp en im teseo 
©1 rey de Francia, Enrique I L 

Tomes (BALTASAR). Escultof y discípuio 
de Gaspar Becerra; trabajó con él en las obras 
de estuco de los palacios de Madrid y el Par-
do por los años de 1568. 

Tor® (Luis DE.) Nació en Plasencía pop 
los años de 1532, y después de haber estu
diado gramática y filosofía, á, | la edad de 
quince años pasó á Ja ciudad de Salamanca á 
continuar su carrera médica. Licenciado ya 
en esta facultad, se estableció por los años de 
1550 en su pueblo natal. Por los años de 1557 
empezó en España una fiebre contagiosa que, 
según opinión de Toro, era una nueva enfer
medad desconocida de los antiguos hasta las 
guerras civiles de Granada en que apareció, 
y la describió con el título siguiente: «Dafe-
bris epidemicoe et novoe quoe latine punti-
cularrs, vulgo tabardillo, efc pintas dicítur; 
natura, cognítione et medela.» Burgos, 1574, 
en 8.° 

Toros (CORRIDAS DE). Dícese que los mo
ros introdujeron este espectáculo en España, 
y que por los años 1110 principiaron las cor
ridas de toros á formar parte de las diversio
nes públicas. En el modo de lidiarlos se han 
observado en otras épocas várias práctieas 
muy distintas de las que ahora están en uso. 

E l peligro á que voluntariamente se espo-
Uen los lidiadores ó toreros, fué causa de que 
algunos Pontífices los excomulgasen, y de 
que Pío Y prohibiese con todo rigor esta di
versión; sin embargo, el Papa Clemente "VIH 
la toleró á pesar de aquella prohibición, y lo 
mismo han hecho sus sucesores. 

Torpedos. Peces del órden de los cetá
ceos. 

Los torpedos se distinguen por su cola cor
ta y bastants carnosa; su boca está provista 
de dientes pequeños y agudos, y poseen la 
propiedad, como el gimnoto, de producir 
descargas eléctricas tan violentas, que llegan 
algunas veces á matar su presa sin tocarla. 
E l aparato eléctrico de los torpedos está si
tuado en la parte anterior de su cuerpo, en
tre las pectorales y la cabeza; este aparato se 
compone de pequeños tubos membranosos 
colocados como un panal de cera, los cuales 
están divididos interiormente por unos tabi--
ques horizontales en pequeñas celdillas, lle
nas de una mucosídad particular. 

Torquemada (TOMÁS DE) . Primer inqui
sidor general de España; nació en Vallado-
l i d el año 1388; entró en la órden de San
to Domingo ó de los hermanos predica
dores; que hacia doscientos años predicaba 
contra los herejes. En el reinado de Fer
nando é Isabel llegó á tomar tal incremento 
y hacerse tan temible la Inquisición, esta
blecida en España, en Aragón, desde el si-
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glo x m , que Sisto I V quiso moderar el exa
gerado celo del Santo Ofioio y espidió un 
breve en 1482, disponiendo el nombramien
to de adjuntos á los inquisidores que exis
tían á la sazón y los cuales fueron elegidos, 
como ellos, de entre los frailes dominicos. 
Tomás de Torquemada fué uno de estos nue
vos inquisidores; paro lejos de llegar las i n 
tenciones del Pontífice, se propuso superar á 
todos sus antecesores en crueldad y avaricia. 
Nombrado inquisidor general de Castilla por 
otro breve del Papa en 1483, y poco tiempo 
después inquisidor general de Aragón, cre
yó que el mejor medio de mostrar su agra
decimiento por estas dos mercedes, era re
doblar su celo eu propagar las máximas do
minadoras de la corte de Roma y m u l t i p l i 
car las confiscaciones de los herejes, que 
eran tan del agrado de Fernando, porque 
por este medio lograba ver llenas las arcas 
del Erario. 

Torquemada murió el 16 de setiembre, 
de 1468. Para acabar el retrato de este mons
truo de crueldad, bastará decir que durante 
los diez y seis años de su odioso ministerio, 
mandó quemar 8.800 personas vivas y 6.500 
en efigie 6 muertas, y que 90.000 se le con
fiscaron sus bienes y faeron esoluidos de los 
empleos 6 condenados á prisión perpetua. 

Torre y Espada (ORDEN MILITAE DE LA).— 
Esta drden fué instituida en 1459 por Al fon
so V , rey de Portugal, cuando se íiizo dueño 
de Fez. Don Juan Y t , siendo príncioe regen-
te; la restauró en Rio-Janeiro en 1808. 

Torre (EL BACHILLER ALFONSO DE LA).— 
Escritor que florpció á mediados del reina
do de D. Juan I I de Castilla. Compuso á 
mego é instancia del prio5* de la órden de 
San Juan en Navarra, D. Juan de Beaumon-
te, chanciller de aquel reino, ayo y camare
ro mayor de D. Carlos de Viena, «La visión 
deleitable,» por los años 1436 ó 1437. 

Torre (NICOLÁS DE LA). Iluminador, es
critor en griego, y natural del reino de Candía. 
Escribió y copi<5 en griego doenmehtos para 
la librería del monasterio del Escorial por los 
años de 1572: 

Torre (PSDRO DE LA). Escultor y arqui
tecto, que vivió en Madrid con mucbo créd i -
*0) y prosiguióla obra del ochavo de la cate
dral de Toledo, que al fin concluyó en 24 de 
abril de 1653. 

Torre y Vareárce l (JUAN). Natural de 
Hellini; estudió teología v fué colegial en el 
de San Jerónimo de los Tril ingües de Alcalá 
de Henares, y tomó las órdenes. Después se 
Rraduó de doctor en medicina en la univer
sidad de dicha ciudad; fué médico da la real 
familia, y después de cámara de Cárlos I I y 
protomédieo de la real armadadel mar Océa
no. Ejerqió la profesión por muchos años' j 

en Cádia y en Madrid, siendo médico en esta 
últ ima población del hospital de la Pasión 
y del de los Italianos. Escribió: <B¡spejo de la 
filosofía y compendio de toda la medicina 
teórica y práctica. Amberes, 1668, en folio.— 
Tratado de morbo-galico, con un antidotarlo 
de pócimas, bebidas, jarabes, pildoras, u n 
güentos, mercurio, zarza, palo-santo y estufa 
pertenecientes á su curación, un tomo en 4.0-« 
Manual y pronta resolución para precaverse 
y curarse de la peste, ó cuestión única de la 
fiebre pestilente y maligna que llaman pun-
ticular ó tabardillo; Madrid, 1681, en 4.°^— 
Teatro de la salud, baños de Sacedon, halla
dos por el doctor D . Fernando Infante, fabri
cados y puestos en la órden que hoy están 
por el Excmo. Sr. D . Luis Francisco Nuñez 
de Gfuzman, marqués de Montealegre, Ma
drid, 1676, en 4.°.» 

Torrella (JERÓNIMO),. Natural de Valen
cia y catedrático en su universidad. As t ró 
nomo, perito en las lenguas arábiga y g r i e 
ga, y módico muy célebre. Se graduó "en la 
universidad de Sena, en Italia, de maestro en 
artes y doctor en medicina á los 20 años de 
edad, y habiéndose restituido á su patria, 
donde estaba reputado como sabio, fué electo 
médico de cámara de la reina de Nápolea 
doña Juana de Aragón, de su heriaano el 
rey católico D . Fernando, y de otras perso
nas reales. Sus obras son las siguientes: 
«O pus preclarnm deimaginibus astrologicis, 
Valencia, 1498 en 4.°-—Esposiíio prima p r i -
mi Avicenoe.—De motu coslorum.—Opua-
culum pro astrología adversus Comitem de 
Concordia Mirandularum. —Espositio t r ium 
librorum regai Gralieni.—Ofiuseulum sex 
quoestionum.—De fluxo et refluxu mario.— 
De tempore adversus Antü—Christ i ;» la que 
no se sabe si la concluyó. 

Torrella (CASPAR). Hermano del anterior, 
natural de Valencia; médico, matemático, y 
muy perito en las letras divinas' y humanas; 
vivió en Roma muchos años y llearó por su 
fama á sar médico y comensal del Papa A l e 
jandro V I . Hízose eclesiástico, y el Papa le 
promovió al obispado de Santa Justa en la 
isla de Cerdeña, v le hizo prelado doméstico; 
y aunque Julio I I suprimió dicho obispado., 
le agregó al de Oriston, dejándole el t í tulo 
miéntras viviese. Con este carácter intervino 
el año 1512 en la sesión segunda del Conci
lio lateranense V que celebró Julio I I , de 
quien también era médico y prelado domés
tico, y se firmó en ella obispo de Santa Jus
ta. Sus obras son: «Tractatus cum consiliis 
contra pudendagram, sen morbun gaUicura, 
cui adjicitur in fine; Roma, 1497 en 4 . ° — D í a - / ' '5 
logus proregimine sanitestr? et de seulontiaf^ 
et poculentis, 1506 en 4.°—"Judicinm genérapÜ 
le de portentis, prodigiis et os te í t i s , á c s o l i f e 
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et lufloe defactibus, et de Cometís; Eoraa, 
1507.—Consílium de cegritudine pestíferas et 
contagiosa: Pavía', 152Í en folio.» 

Tor re l lás (D. BENITO.) Bajo cantor d é l a 
real capilla y cámara de S. M . , cuya plaza 
j u r ó á 30 de majo de 1816. Ha feido uno de 

i los mejores cantantes de su época; asegurán
dosenos que hábia cantado de primer bajó en 
los teatros de Madrid eoñ estraordinario éxi 
to. Creemos que falleciopor lósanos de 1832. 

T o f í é á t é s (D. ANDRÉS.) Maestro de lá 
catedral de Toledo en 1543; su áucesor en 
dicbo magisterio fué el insigne D . Cristóbal 
Morales: se cree que el antecesor dé Torren
tes en el magisterio de Toledo lo fuera el fa« 
moso D . Bernardlno de Eivera 

Torrério ( D , DIEGO MUÑOZ.) .Nació en 
Cabeza de Bue j , partido judicial de Cástuera 
y provincia de Badajoz, el 21 de enero dé 1761. 
Fué hijo de D . Diego y de doña Maííá Francis
ca Eamirez Moyano; familia honrada y mtiy 
antigua en dicho pueblo. A los siete años ha
bla concluido las primeras letras y á los 11 lá 
gramática latina. Estudió después en la u n i 
versidad de Salamanca, de la que fué nombra
do catedrático de filosofía en 1784, y rector 
en 1788, habiéndose ordenado y ascendido al 
sacerdocio ántes de la primera fecha. En los 
años de 1810 al 12, fué nombrado diputado 
á Córtes en las de Cádiz, siendo él primer 
diputado que en 1810 proclamó é hizo que 
se adoptase el principio de la soberanía na-
cibnaL En 1820 fué electo obispo de G-uadix. 
En 1823 emigró á Portugal, donde permaná-
ció hásta octubre de 1828, qtie salió con otros 
emigrados dé Campomayor á Lisboa con án i 
mo dé embarcarse para Francia á consecuen
cia de la persecución que sufrían por el go
bierno de D. Miguel . 

A l llegar á esta ciudad foé preso en unión 
de D . José Fernandez Ballesteros, conde de 
Adanero, y otros; f Condücidó á lá torre de 
San Ju l i án de Barra, siendo su habitación un 
calabozo sobré el agua del mar, que ai flujo 
sé llenaba, dejandó sólo libre un tablado para 
la cama donde se mantenía las sois horas dé 
a l ta ínar . En dicha situación permaneció cua
tro meses; y el inhumano gobernador la ha
cia trabajar como á los deínas presos, condu
ciendo maderos gruesos de un punto á otro, 
haciéndole bajar á un pozo á limpiar basura 
y tirándole piedras diciendo: «¿Buscas ahí la 
libertad?» A consecuencia de tales violencias 
le dió un ácCideníe apoplético del que pudo 
salvarle D . José Ballesteros. E l bárbaro go
bernador volvió á afligirle en los trabajos y 
en los alimeatos, á consecuencia de los que 
le repit ió el accidente y murió en 13 de mar
zo de 1829, atándole una soga á los piés y 
arrastrándole por 34 escalones de madera. 
Fué enterrado en la esplanada del Castillo, 

donde permaneció hasta 1834, que D . TomSg 
de Comyñ, cónsul én Lisboa, trasladó sus 
huesos al Campo-Santo de Yeiras. E l bárbaro 
gobernador Bajes Carnéiro, qué tanto le mar
tirizó, fué asesinado después por sus cría-
dos. ¡Oh Providencia! 

Torres (D. CLEMENTE DE.) Pintor; nació 
en Cádiz por los años de 1665, y fué discípulo 
en Sevilla de D . Juan de Valdés Leal: llegó 
á sér Uno de los mejores pintores de su tiem
po al oleo y al fresco, estuvo en Madrid, y 
se volvió á Cádiz, donde murió en 1730. 

Torres (PEDRO DE.) Escultor; arquitecto 
y vecino de Falencia. Trabajó con Juan de 
Eobadilla y Pedro Cicero én el claustro alto 
del monasterio de San Zoil , junto á Carrion 
de los Condes, desde el año 1578 hasta el 
de 1604. 

Torres (FE. PEDBO). Natural de Vera; 
religioso mínimo, autor de uiia obra de agri
cultura, premiado por la Sociedad Económica 
de Madrid: fundó la de Amigos del País de 
la, sociedad de Motr i l , donde murió en 1808. 

Torrljos (DON JOSÍLMABIA). Nació en 
Madrid el 20 de mayo de 1791, de una dis
tinguida y noble familia. Educado con el 
esmero que requería su clase, apenas te
nia 10 años, cuando ya era paje de Cár-
los I V . Continuaba sin embargo sus estu
dios, y merced á su estraordinaria aplica
ción, señalóse por sobresaliente y salió á 
capitán á los 13 años de edad. Distinguióse 
en Madrid en el Dos de Mayo de 1808, y 
corrió luego á ocupar su puesto en las filas 
de los defensores de nuestra independencia. 
En 1811 ya era coronel, y sé halló Con Sars-
field en el ejército de Cataluña que vengó á 
Manresa, incendiada por los franceses. Halló -
se en mul t i tud de gloriosas acciones, der
ramando su sangre por su patria y por su 
rey; servicios que más tarde habían de ser 
recompensados con la más negra ingratitud 
y pérfida alevosía. Tan amante de ía libertad 
como lo fué de la independencia española, 
se adhirió de corazón al sistema inaugurado 
en .1820 en las Cabezas de San Juan, pres
tando Torrijos en esta ocasión eminentes 
servicios á la causa que defendía. Nombrado 
comandante general de Valencia, cuando ya 
estaba invadida por los franceses, tuVo que 
capitular en Cartagena en noviembre de 1823, 
emigrando de su patria. En 1830 pasó á G i -
braltar. Los liberales todos creyeron ver en 
la revolución francesa de ju l io la inaugura-
cion de la reforma liberal en Europa, y se 
aprestaron á efectuarla. Caudillos de presti
gio se disponían á entrar en España; entra
ron algunos con desgraciado éxito; pero era 
m,ayor la fe y la constancia en los principio8 
liberales que las severas lecciones que reci
b í n . Sin atendei* A esta« dispuso Torrijo8 



Üííá invasión; pero fué áorpiferidido su se
creto, y siguiéndose con él una falsa coíretí-
pdndéncia, se le tendió Un lazó en el que no 
púdO ménos de caer al desembarcar en Es
paña. Salió de Gribraltar el 30 de noviembre 
dé 1831 (¡oa dirección á Málaga, fué preso 
con sus compañeros en la alquería del Mar
qués el 5 de diciembre del mismo año, y 
el 11 le pasaron por las armas con otros 51 l i 
berales que le seguían. Su virtuosa viuda 
quellévaba el nombre de condesa dé Tor r i -
jos, falleció en Madíid él 20 de octubre de 
'1865; y en la casa donde nació éste, en la oa-
lledé Preciados, número 74, cuarto principal, 
donde sé bálla la redacción de LAS NOVÉDA-
DÍÍS y se escriben estas l íneas , está su busto 
con una inscripcio que publica su patriotis
mo y eterniza su memoria. Dice así la iná-
Cripcion: 

« l iquí nació el general D . José María 
TorríjoS; defendió la indepéíídencia y liber
tad de la pátría, y murió el 11 de diciem
bre de 1831, arcabuceado en Málaga por ha
ber intentado restablecer con las armas la 
Constitución.» * 

Tórfé'ss (D. BERNARDO DE.) Teniente ge
neral. Empezó su carrera de cadete dé mina
dores en la Compañía proviuciaí de ía plaza 
de Céüta: fué gobernador interinó de la plaza 
dé Mélilla, comandante de la artillería en la 
éspedíción de lá isla de Menorca, laojue, con
quistada, paáó al sitio de Gribraltar: capitán 
general de Mallorca, comandante genéral de 
artilleríá en el ejército del Rosellon, y capi
tán general de Castilla ía Yieja. Murió óií 
Paterno (Álpujarra) en 1801. 

Tortuga (Quelonios.) 
Torys y l ¥ h i g s . Nombre de los doá par

tidos de Inglaterra que nacieron en tiempo 
de Carlos I I , y que continúan disputándose 
la dirección de los negocios públicos. Los 
Torys son nuestros conservadores, los WMgs 
son los liberales avanzados. 

Tossa (TOMÁS VICENTE.) Filósofo, mate
mático y teólogo iiísigné. Nació en Valen
cia el 21 de diciembre de 1651. Estudió en 
aquella universidad y obtuvo los grados dé 
maestro en artes y doctor en teología. Se or
denó de sacerdote á los 27 años de su edad, y 
luego sé retiró á la congregación de San Fe
lipe Néri (30 de octubre de 1678). SuS obras 
más notables son las siguientes: «Curso com
pleto de matemáticas; Curso de filosofía Va
lentía Edetanorum, vulgo de Cid, deliaeata 
á Doct. Thoma Vincentio Tosca, cóngfega-
tioñiís orátoñi presbitero;»,Mapaótabla cro
nológica de la ciudad de Valencia, que pu 
blicó en él ano 1704_; «Compendio matémáti» 
co, en qiíe se contienen todas las materias 
más principales dé las ciencias que tratan de 
la cantidad», nueve tomos en 8.°, impresos 

i m 
en Tálenciá, año 1715, ^eiía^íésoá en Ma
drid, 1727; «Vida y virtudes de la véüeiráble 
madre Sor Josefa María de Santa Inés» (en el 
siglo «Josefa Álbiñana»), religiosa descalza 
del ejemplarísilño Convenio de la Purísima 
Concepción dé Nuestra Señora de lá vil la de 
Beniganilñj* Valénciá, 1715; <¿Compendiuiá 
pbilosophíeum prsecipuas pliilosopnise par
tes complectenS. Nempé Rationaletíi, Na türá -
lemet Transnaturálém; sive Logicam:, Pbysi-
camet MetaphysiCam,» Valencia, 1721; «Com1-
pendium matbematicum; Experimenta Phy-
sico-MathematiCa ex diversis auctoríbus 
collecta ad Soientisa natuíalís lucrum; Tra
tado de la arquitectura militar ó fortificación 
moderna, en que sé énséña á fortalecer cual
quiera plaza, disponer el asedio ^ su defensa: 
Tratado físico-matemático de la díóptrica, ó 
Arte anaclástica ó metóptica; Tratado dé la 
música especulativa y prástica, Tractatuá de 
meteoris; Líber dé tribus superioribus plane-
tis, Saturno, Jove et Marte.» Tosca pensaba 
también publicar un curso de teología, y te
nia ya bastante adelantada gji obra, cuando 
le sorprendió lá íñuér te el 17 de abril de 1723, 
á los 71 años de edad. 

Toscaná (Véase ITALIA). 
Se anexionó en setiembre de 1859. 
Este era ántes un gran ducado en lá parte 

central de Italia, con 1,270.000 habitantes. 
Sus límites eran al N . los ex-dueados de L ü -
ca y Módena; al E. y S. los Estados pontifi
cios, y al O. el mar Tirreno^ Tenia 86 leguas 
de largo y 29 de ancho én su mayor esten-
sin: formaba un t r iángulo penetrando an él 
los Apeninos por la parte N . haciéndole mon
tuoso con sus ramificaciones: sus rioá no son 
caudalosos. En lo ant iguó se llamó Etrusia. 

Este territorio, déspueá de la invasión del 
siglo v , perteneció á los lombardos, y Cario-
Magno lo convirtió el año 797 eñ Uña pro
vincia de su imperio. 

Durante las guerras de los GKielfos y G i -
belinos, cesó de existir este ducado y Sólo 
hubo ciudades independíentefit. Erigido éñ 
gran ducado en 1529 por Cosme de MédiciS, 
pasó, por muerte del duque Juan Graston, el 
Cual no tuvo posteridad, al duque Francisco 
de Lorena, y luego al Austria. Napoleón 
formó de él el reino de Etrür ía ; y en 1814 
el ducado de Toscana se adjudicó enclase 
de Estado independiente y hereditario al 
archiduque Fernando I I L 

Toscañó (dRDEN.) E l más seuoillo y s ó 
lido de los cinco órdenes conocidos en la ar
quitectura. Toma su nombre de los prime
ros templos construidos en Toscana por los 
pueblos de la Lidia que vinieron á habitar 
aqtiel p^ís. Se llama arquitectura toscana á 
las construcciones esencialmente compuestas 
de arcos y almohadillados,. 



TOÜ 
Tostado (ALONSO). Natural de Madrigal: 

nació en 1415, y murió en 1455. Puó obispo 
de Avila, y se hizo célebre por su grande ca
pacidad, por su saber y por la multitud de 
escritos que le inmortalizaron. 

T i t i l a . Rey de Italia, que sucedió en 541 
á Alarico y fué sucedido en 553 por Theya. 
F u é un nuevo At i la , godo en la sangre, y*en 
el genio fiera. Despreciando al eunuco Nar~ 
ses, ó Narsetes, que vino,contra él, en lugar 
de Belisario, le esperimentó de tan enteros 
brazos, que le venció, y le quitó la vida. 

Toumbo. Arbol de la costa occidental del 
Africa, Introducido en Inglaterra por el doc
tor Honker, que le aplicó el nombre científi
co de WelmtscMa miraUlis, por haberla des
cubierto el Dr. Welvitsch y por ser un vege
tal que no se parece á Otro alguno. Llámanlo 
Toumbo los habitantes de su país natalj por 
lo que su modesto deseubridor quiso darle el 
nombre genérico de Toumhoa; P̂ TO el citado 
Mr. Hooker lo cambió por el'da Welwtischia, 
para perpetuar la memoria del sabio viajero 
á quien se debe su descab-imiento, inc lu-
j éndo la en la famila de las Grnetáceas. 

Es enano por su estatura, nunca pasa de 
un pié, y gigante en proporción por su diá
metro, que llega á ser de cuatro piés, y áun 
más algunas veces. Su vida es, por término 
medio, de cien años, y en tan largo término 
sólo echa dos, hojas seminales que viven 
tanto como el tronco, creciendo con el tiem
po hasta alcanzar la longitud de 2 me
tros (7 piés y doa pulgadas) por uno da an
chura (3 piés y 7 pulgadas.) Son leñosas; y , 
subdividiéndose en un sin número de tiras, 
se estienden por el suelo en derredor del 
tronco. Este remata por su parta superior 
en una enorme redondela, de cuyo centro se 
eleva un corto pedúnculo floral, dicótomo y 
gubdividido en ramitas que terminan en co
nos, con cuatro órdenes de braeteas que en
cierran un apretado grupo'de flores políga
mas, con seis estambres y un solo pistilo, 
anteras de tres celdillas y estigma compla
nado. 

Bu procedencia, de una zona africana muy 
inmediata al Ecuador y en la cual la lluvia 
es un fenómeno poco común, haca sumamen
te difícil su aclimatación en Europa, tanto 
por el clima como por la frecuencia de las 
aguas. 

Tournefcrt (Josk.) Nacióen AixenPro-
vencia en 1656. Su padre le destinó á la Igle
sia; pero su vocación le hizo naturalista re
formador, siendo el primero que clasificó las 
plantas en sus relaciones más íntimas. Fué 
nombrado en el jardin de las Plantas de Pfca-
ris; y luego llamado al colegio de Francia, 
Conservando su primer empleo. Murió en 1708 
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de resultas de un accidente que le aeomettó 
en las calles deParis. 

Tovar (D. FRA.NCISCO.) Músico muy ce
lebrado en la segunda mitad del siglo xv. No 
se sabe positivamente en cuál de nuestras 
provincias vió la primera luz, aunque se 
cree por algunos, no sin fundamento, que 
nació en una de nuestras ciudades meridio
nales, en oposición á a lgún otro, que le cree 
natural de Cataluña, porque pasó en ella una 
parte de su vida. Coneérvase de él una obra 
titulada: Libro de música práctica* de laque 
se hicieron tres ediciones en Barcelona, la 
primera en 1510, la segunda en 1519, y la 
úl t ima en 1550; las tres en 4.° De sus obras 
musicales no ha llegado hasta nosotros más 
que la noticia del aprecio en que sus con
temporáneos las tuvieron. 

Tovar (SIMÓN). Natural de Sevilla, en 
cuya universidad siguió la medicina, y se 
graduó de doctor. F u é gran matemí t icoy 
botánico: tuvo gusto especial en establecer 
un escelente jardin botánico en Sevilla, en 
el que sa cultivaban muchas plantas ameri
canas. Escribid: «De compositorum medica-
mentorur# examine novam methodum; Am
bares, 1586, en 4.°—Hispalensium Pharmaco-
poliomm recognitio; Sevilla, 1587, en 4.°.» 

Toscícoiogia. Ciencia que tiene por ob
jeto el estudio de las sustancias venenosas, 
ya bajo el aspecto de sus propiedades físicas 
y químicas, ya bajo el de su acción sobre la 
economía animal . 

En los tiempos modernos podemos pre
sentar á D . Mateo Orilla y á D . Pedro Mata 
como profundos doctores en la ciencia toxi-
cológica. 

Tractriz (del lat. tractus, de [trahere, traer, 
arrastrar, t irar). 

Curva cuya propiedad distintiva es tener 
todas sus tangentes iguales. Llámase tractriz 
porque se puede engendrar por el movimien
to de un hilo que recorre con el otro estremo 
una linea recta. 

Trafalgar. Cabo de España cerca de Cá
diz, á la entrada del Estrecho de Gibraltar, 
frente al Cabo Espartel, sobre la cosía de 
Africa. 

En Trafalgar sucumbió el poder marítimo 
de España, despeñado de la inmensa altura á 
que se habia visto: y la fecha, siempre "memo
rable, del 21 de octubre de 1805, en que tuvo 
lugar el combate, ha pasado á la historia como 
una de las páginas más tristes para la nación 

En guerra España y Francia contra la IQ" 
glaterra, habia venido una escuadra de la últi
ma potencia á bombardear á Cádiz; y para l i 
bertar á esta plaza de los horrores del asedio, 
y á los pueblos de la costa del rigor de 'a 
guerra, hablan sido enviadas 4 las aguas del 
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Océano lais escuadras combinadas de España 
y Francia, mandadas respectivamente por los 
almirantes Grravina y Yilleneuve, que al fin 
ge encontraron con la inglesa, á las órdenes 
de Nelson, en el Cabo de Trafalgar. 

Llevaba G-ravin a entre sus oficiales al di stin-
guido Churruca, honra de la marina española, 
jefe del navio San Juan; siendo los dos nom
bres de Grravina y Churraca por sí solos bas
tantes á dar celebridad histórica á aquel me
morable combate, si este, por los inmensos 
resultados que contra nuestro país dió, no la 
tuviera muy grande. 

Treinta y tres navíoSj siete fragatas y otros 
buques menores componían las escuadras 
combinadas do España y Francia, con un to-= 
tal de más de S.'lOO cañones, y su distribu
ción estaba hecha en la forma siguiente: 

Primera división: formada por los navios 
San Juan, de 74 cañones, al mando de D. Cos
me Damián de Churraca; Bermch, de 74 ca
ñones. Canas; Príncipe de Astúrias, de 112, en 
el cual iba el almirante Gárlos, drique.de 
Gravina; Achiles, de 74, Deniepost; San i / i e -
/bwío, de 74, Vargas Varnez; Argomute, de 
74, Epron, con las fragatas y^eW^ que man
daba Jugan y Argos cuyo jefa era Taillet 

Segunda división: formada pór los navios 
Swif-Suse, de 74 caflonep. al mando do V i l l a -
mandrin; Argonauta^ de 80,Pareja; ^ ^ m m í , 
de 74, en el cual iba el almirante mayor; 
Montañe's, de 74, Alcedo;, . ¿ ¿ ^ e , de 74, Gou-
wre; Bahama, de 74, Galiano; con las fraga
tas Thermione, al mando de Mak, Aparte de 
estas dos (|ivisiones, habia formadas tres es
cuadras en esta forma: 

1 .a escuadra, compuesta de los navios Re-
deutaie, de 74 cañones, al mando de Lúeas; 
San Leandro, de 64, Quevñdo; Neptme, de 80, 
Maistral; Bucentaure, de 80, que mandaba el 
almirante Villeneuve; Santísima Trinidad, 
de 112, general Cisneros; Seros, de 74, Pon-
lain; San Agustín, de 74, Cajigal; con las fra
gatas Hortensia, al mando de Lameillene, y 
jfWéí, al de Dunay. 

2. a escuadra, compuesta de los nat íos Plu-
ton, de 74 cañones, al mando de Cosmao; 
Monarca, de 74, Argtimosoa; Foíigeúx, de 74, 
Boudonin; Santa Ana, de 112, general Alava; 
Indomptable, de 80, Hubert; San Justo, de 74, 
Gastón; Intrepde, de 74, Infernent, con la 
fragata Bhin, al mando de N . 

3. a escuadra, compuesta de los navios Mon~ 
hlanc de 74 cañones, aj mando de Laville^ris; 
San Francisco de Asís, dp 74, Floras; Duquay, 
Frosina Toulíet; Formidable, é& 80. Duma-
noir; R«yo, de 80, Mac-Donell; Scipion, de 
74, Barenger; Neptuno, de 80. Valdés, con la 
fragata Cornelieal mando de Martinery. 

A las doce de la mañana del 21 se dió por 
Crmina la voz do fuego eoníra la escuadra | 

inglesa, mucho más fuerte que la combina
da; y refriega tan desigual, claro está que no 
podia ser muy duradera, á pesar de hallarse 
la escuadra española y francesa en buena l i 
nea de batalla y en órden inverso, según el 
cual el navio San Juan quedaba el último de 
retaguardia. 

Dícese como hecho histórico, que cuando 
Gravina estrecñd la mano de su mayor Esca
ño, pronunció las palabras siguientas: P^eíír 
hasU morir: y que al oirías,el segundo, res
pondió con una sonrisa: mandó con voz de 
trueno ¿m"^^ , presentar las baterías á los 
navios ingleses que le hablan tomado la aleta, 
y romper con viveza el fuego. 

Eran las dos de la tarde y él combate con-
, tinnaba, cuando una bala de cañón tendió en 
el alcázar del Prínape de Astúrias al impávido, 
é ilustre Gravina^que de un solo golpe habia 
perdido ambas piernas. Pero el héroe no se 
acobarda, y en tal situación, óyesele escla-
mar eon firme y atronadora voz: Continué--
mos, y continuad sin descansóla felea. Gravina 
no quiso que se le hiciera la amputación en 
regla, y murió al dia siguiente del combate, 
después de entregar el bastón de mando á su 
querido Eñcaño. 

Defendiendo estaba Churruca su navio, 
cuando una bala da cañón le arrebató la pier
na derecha hasta más arriba del muslo, de
jándole sin vida á las tres horas del suceso. 

Es decir, que el combate de Trafalgar, en
tre muchas ilustres víctimas, costó la vida 
de Gravina y de Churruca, habiendo también 
muerto el almirante inglés Nelson, de resul -
tas, da la amputación que se le hizo. Algún 
tiempo después, fué también este combate 
la cñuáa de la muerte del Almirante V i l l e 
neuve. 

Tragedia. Tespis, poeta griego que flo
reció por los años 536 ántes de la era cristia
na, es considerado como el inventor de la 
tragedia. Esta, lo mismo que ia comedia, 
tuvo principio con motivo de las fiestas y 
regocijos que se celebraban en algunas par
tes en honor de Baco en tiempo de la vendi
mia. Tespis embadurnaba las caras de los 
actores, quienes recoman las aldeas de la 
Atica montados sobre un carro, desde donde 
entonaban canciones groseras en alabanza da 
aquella deidad fabulosa. «La principal gloria 
de Tespis, dice un escritor, consiste en ha
ber introducido entre los coros de los actores 
y bailarines un actor qus, representando a l 
gún teroe, presentase á los ojos del pueblo 
un hecho de la historia ó de la fábula cor
respondiente á la materia qua servia de ar
gumento á los cantores, etc. Entónces pueda 
decirse que empezó realmente la tragedia, y 
Tespis con razón obtuvo de los antiguos el 
glorioso título de padre de ella.> 
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E l ppeta Eschyle, y después Sóiocles y 
Eurípides,perfeceioDaron la tragedia griega. 

Tr® jsfci© (MARCO .) Emperador romano que 
sucedió el año 98 de Jesucristo á Nerva, y 
filé sucedido el año 117 por Elio Adriano. 
Nació en Itálica, cerca de Sevilla, el 18 de 
setiembre del año 52, y murió en Seíinonta, 
llamada después Trajanópolis. 

Si tío fuera gentil en religión, aborrecedot 
de los cristianos y demasiado amante de 
mujeres, no hallarlas qué reprender en él , 
por el lleno de las virtudes morales, por el 
valor y prudencia militar con que logró 
(sin ejemplo) que entrasen en Roma en t r iun
fo sus cenizas, y que fuese colocado entre 
los dioses. 

Trambles (FRANCISCO). Pintor: nació en 
Perpiñan á principios del siglo xvñi , fué 
discípulo en Barcelona de Antonio Vi ládo-
mat, después de haber principiado sus estu
dios en Paris siendo muy jdven; fué á Madrid 
y mereció ser académico de la de San Fer
nando; y restituido á Barcelona, formó en su 
casa una academia en la que estudiaban los 
jBÉon del antiguo. Murió en Barcelona á los 
56 sr.os de edad. 

T r i maelles (LÁZARO. ) Escultor: padre de 
Francisco y de Mantiel; trabajó en la,:Cate
dral de Perpiñan y e s t u d i ó en Paris, y en el 
año 1683¡6jecutó mucha parte del adorno del 
sagrario del monasterio en Scala Dei. •„ 

Tramueiles (D. MAKUBL.) Pintor y her
mano mayor de Francisco: nació en Barcelo
na en 1715 y fué el discíoulo más adelantado 
de Antonio Yiladomat. Tenia gusto é in te l i 
gencia en la perspectiva, por lo que pintó las 
decoraciones del teatro de la ópera en Bar
celona; murió en 1791. 

Transacc ión . Contrato bilateral , ' por el 
que los otorgantes, cediendo en parte, termi
nan una cuestión dudosa. Sus requisitos 
esenciales son que haya remisión entre los 
que le contraen, que verse acerca de una 
cosa en que existe ó pueda existir l i t ig io , y 
que le termine. Una vez hecha tiene tanta 
fuerza como la cosa jusgada. 

La transacción es una enagenacion. 
Como los demás contratos, puede rescin

dirse cuando intervino dolo, violencia ó error 
con tal que acerca de este no verse el con
trato. 

Transceisdente (del lat. trans y ascende
ré , subir mas allá, traspasar). 

Llámase cantidad transcendente aquella 
en que entra como elemento el infinito.—Toda 
espresioü que contenga lineas trigonométri 
cas, logaritmos, esponenoiales, diferencia
les, etc. 

T r a i s i g ' t i r á e i é a d é ! Ss la r (LA). Daáe 
este nombre á la dé N . S.'J., qttó se verificó 
en el monte Tabor, cuando en presencia de 

San Pedro, San Juan y Santiago, se ostentS 
glorioso en medio de Moisés y de Elias. Esta 
festividad que celebra la Iglesia el dia 6 de 
agosto, es muy antigua: en España empezó 
á celebrarse en el siglo i x , y luego páSó á 
otras iglesias del Occidente, hasta que por 
los años 1457 dispuso el Papa Caliste I I I que 
fuese general en toda la cristiandad, en ac
ción de gracias por el triunfo que consiguie
ron los cristianos sóbrelos turcos cerca de 
la ciudad de Belgrado. 

Transformación (dei lat. trans-formare, 
dar nueva forma). 
, Toda operación de la cual resulta la cáh-

tidad con nueva forma de la que tenia.—De 
coordenadas, el tránsito de un sistema de 
coordenadas á otro distinto. 

T r a n s p o s i d © s (del lat. trans-ponere, po
ner detras, poner lo que estaba ántes des
pués , en otro órden). 

Llámase transposición la operación de pa
sar un término de un miembro á otro en una 
ecuación: esto se consigue escribiendo el 
término en el otro miembro con signo con
trario. Suele limitarse la significación dé 
esta palabrk, entendiendo por transposición 
la operación de pasar al primer miembro dé 
la ecuación ios términos que Contengan la 
incógnita, y al segundo los conocidos. 

Transsustanciacion. Se dice solamente 
del cambio milagroso de la sustancia del pan 
y del vino en la sustancia del cuerpo y san
gre de Nuestro Señor Jesucristo en la Euca
ris t ía . 

Transversal (del laí . transvertere, comp. 
de trans, al través, y verteré, volver^ dirigir; 
l inéa que vuelve al través, que atraviesa). 

Lo mismo que secante. E l estudió de las 
traásversales tiene hoy una gran importan
cia, porque se considera á estas lineas como 
un modo de generación. 

Trapa (ORDEN DE LA.) Fué establecida 
por Botron. conde de la Parche, la abadía dé 
la Trapa, á 16 kilómetros dé Moríagüé en 1140, 
bajo el pontificado de Inocencio II> reinándó 
en Francia Luis "Vi l . La oración y el silen
cio son las dos principales reglas de ésta ór-
deñ: rio se alimentan los írapénses más qtié 
con legumbres cocidas en agua sola; duer-

¿mén sobre paja y cavan ellos misinos la se
pultura que hade recibirles á sü riiudrte. Las 
únicas palabras que únos á Otros sé dirigen, 
son las siguientes : <Heríííano, morir te
nemos.> • 

En España están suprimidos los trápenseSj 
como los demás conventos, desde 1835. 

Trapecio'(del gr. f rapaza, mesa. Los grie
gos y también los romanotíüsálian una mesita 
portáti l semejante al tíapecio). 

Cuadrilátero que tiene dos lados paíálelds. 
Estos lados se llaman bases del trapecio.--



CiíCuIai4j el espacio comprendidtí entre , dos 
arcos d@ círculos concéntricos y dos radios. 
—Esférico,, la porción de superficie esférica 
comprendida entre dos arcos de meridiano j 
otros dos paralelos. 

, Trápe2®lde (del g r . trapesodes, semejan
te al trapecio). 

Cuadrilátero que no tiene n ingún lado 
paralelo. 

Traqueales. Orden segundo de la clase 
de los arácnidos, que respiran por las trá~ 
queas y tienen dos ó cuatro ojos sencilios co
mí) las garrapatas» 

T r á q u e a s (Véase TEJIDOS.) 
Traquita. Roca de apariencia simple unas 

veces, y otras con cristales de feldespato, que 
le dan aspecto porñroidal. Es áspera al tacto, 
de estructura por lo común celulosa, de color 
blanquecino 6 ceniciento. Se encuentran tra-
quitas ea las provincias de Almería y Mur
cia. Ban buenos msteriales de construcción. 
No es fácil alterarías por la acción mecánica. 
De su descomposición resultan-tierras de l a 
bor apreeiables. 

Trasparencia. A los minerales que dan 
paso á la luz que á ellos llega, permitiendo 
que se vean los objetos al través de su masa 
con bastante claridad, se les llama diáfanos 6 
trasparentes; sisólo dejan pasar alguna parte 
de dicho fluido, percibiendo como una som
bra de los objetos que ss miran al través de ' 
ellos, se les denomina traslucientes; y si in 
tereepían el paso de toda la luz que reciben, 
se les da el nombre de opacos. 

La opacidad depende dbl espesor de los 
minerales, de la dispoeieion confusa de aús, 
partículas, y de la interposición de materias 
heterogéneas. Estas materias pueden ser ga
seosas, como sucede en la variedad de ópalo 
llamado Mdrófano, que, sumergido en. el agua* 
por a lgún tiempo, y después de haber cesado 
el desprendimiento de unas burbujillas de 
aire que se ven salir de su masa, se vuélviB 
traspárente> cuja trasparencia la pierda en 
Cuanto se seca ai aira. 

.Trastamará- (ENRIQUE DE.) Véase.ENRI
QUE 11 de España. 

T r á f é s t ó s l a ^del .lat.. .trajieere, arrojar, 
echar á otra parte; linea de transporte, de 
paso). 

Curva que describa un cuerpo sujeto á la 
acción de fuerzas ace]eratrices.—Ortogonal, 
curva que corta, formando siempre ún ángu
lo dado, á uña serie de curvas de un mismo 
género, por ejemplo, á "ana serie de hipéíbo- . , 
las ó parábdlas. 

Traza. Se llama traza de un plano la i n 
tersección de este plano con otro, 

TrebeliaisQ. ITab deles 30 tiranosde.G-reo 
cia. G-obernaba en la I saum y fué asesinad-
por un capi tán de Galieno, 

Trébol. Plántá indígena^ vivas;, dé las 
más estimadas entre las forrajeras. Son no tá -
bles para prados* muchas otras congéneres. 
Florece en jUnid. Se réproduce Su semilla. 

Trebomasí®. Emperador romano que rei
nó con su hijo Volusiano. Sucedió en el t r o 
no á Decio en 251 y fué sucedido en 253 por 
Emiliano. 

Fué el primero que manchó la púrpura del 
imperio, dando tributo al bárbaro anual
mente con un borrón eterilo. Quitáronle la 
vida los soldados al i r contra Emiliano. 

Trece, . (Del lat, tre-decim, tres y diez). 
Nombre con que se designa la reunión de 

una decena y tres unidades. 
Trementina, galipodio, resina, Irea, etc.— 

Dése el nombre de trementina al jugo 
resinoso que se desprende naturalmente por 
medio de incisiones de várias especies de 
árboles de la familia de las terebintiáceas y 
de la de las coniferas. 

Las trementinas ejercen una acción enér
gica en los' órganos de las vias urinarias y sé 
emplean muchas veces con buen é i i to , orá 
al principioj ora al fin dé las afecciones gd -
norréicas. 

Pueden clasificarse de una manera general 
entre las trementinas los prodúctoÉs resinosos, 
mezclados con aceites esenciales y : los b á l 
samos líquidos, que no contienen ácido ben-
zóico. • 

Tirent® ( CONCILIO BE. ) Se celebró en 
Trento, Ciudad de la Gremaniaj para ocupar
se de las doctrinas de Galvino y Luteró y re
formar la disciplina. Duró desde el año 
de 1545 hasta el i@63, y fué sucesivamente 
convocado por los papas Paulo I I I , Julio I I I 
y Pió I V , y por los emperadores de Alema
nia, Gárlos V y Fernando I . F imaron 255ipa-
dres, entre los cuales se contaban 4 legados, 
dos cardenales, tres patriarcas, 25 arzobis
pos, 168 obispos, siete abades, 39 procurado
res con legítimos poderes de ausentes, y sie
te generales de órdenes religiosas. 

Fué confirmado por Pió I V , en 26 de ene
ro d© 1563, y Felipe I I mandó que fuese re
cibido en España como ley, según cédula 
del 12 de ju l io de 1564, que es lá ley 13, t í t u 
lo 1.°, libro 1.° de la Novísima S&copilácion. 

Las gesloñes del Concilio de Tréxito f líe-
ron 25, eñ.esta forma celebradas. 

La primera en Trento el 13 de diciembre 
de Í5á5, y la 25 ' el 2 de diciembre de 1565. 

Tres. '(Del gr. t r ia , tres). 
Nombre con que se designa la reunión de 

dos y uno.—La cifra con que ÚQ representa 
este número, que es 3. 

Treuselb, á© B^t lar (CARLOS FEDERICO.)—-
Mayor general del ejército sajón, ministro 
de la (xuerra que fué en 1848; nacido en 1190. 
Mttfió en Dresdé el & dé máyó: d i 1856, 
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Trévift* y Pigueroa (D. Peírnando A n 
tonio).—Nácid en Madrid en 1685. Secreta
rio de la caballeriza de la ' reina; secretario 
del Consejo Real de Hacienda, del Supremo' 
de Indias, y últimamente de la.Cámara del 
de Castilla: murió en 3 de abril de 1748: gran 
humanista y escelente poeta, de edad de 
20 años publicó «Compás fiel del ánimo, de
finición, división y práctica de la modestia, 
considerada como virtud moral y evansrelica.> 
Madrid, 1706 en 8.° 

Trezzo (Jacomé Ó Jacobo) . Escultor y 
grabador en hueco: nació en Milan^ y vino 
á España al servicio de Felipe I I . Ejecutó el 
gran tabernáculo del altar mayor del Esco
rial , por diseño de Juan de Herrera. Tardó 
siete años en esta operación, y hubiera tar
dado 20 sino fuese por las máquinas, tornos, 
ruedas y sierras que dispuso para vencer la 
dureza de las piedras, particularmente de las 
ocho columnas de Diáspro sanguíneo con a l 
gunas vetas blancas, sacadas detuna mina 
junto á Aracena, Ejecutó también otro ta
bernáculo de oro, piata y otros metales con 
piedras preciosas que está dentro del grande, 
y un relicario guarnecido de lápiz lázuli pa
ra colocar el muslo de San Lorenzo: murió en 
Madrid en 1583. 

Trezzo (JACOME EL MOZO). Escultor: so
brino de Jacomé el viejo, con quien vino da 
Italia. Felipe I I le recibió por su escultor 
en 1587. Ayudó á su tio en todas las obras, 
y trabajó también con Juan Pablo Cambiago 
en los entalles y embutidos del manto de la 
estatua de Felipe I I , que está en su entifirro 
del Escorial. Murió en 17 de enero de 1607. 

Triandrift. Tercera clase de plantas, se
gún el sistema de Linneo. 

Triangulación. (Der. de tr iángulo). 
Operación topográfica que tiene por objeto 

medir una distancia ó una superficie por me
dio de varios triángulos combinados. 

Triangular. (Dér. de tr iángulo). 
Se dice de todo lo que tiene fisura de trián

gulo ó pertenece al tr iángulo. (V. número). 
Triángulo. (Delgr.treis ó tria, tres, y 

del lat, angulus, ángulo, figura que tiene 
tres ángulos). j 

Llámase así la porción de plano terminada i 
por tres lineas.—Equilátero, el tr iángulo que | 
tiene sus tres lados iguales .—Equiángulo, j 
el que tiene sus ángulos iguales.—Isósceles, | 
el que tiene dos lados iguales.—Escaleno, el ! 
que tiene sus tres lados desiguales.—Rectán- j 
guio, obtusángulo y acutángulo, el que tiene 
un ángulo recto, uno obtuso ó los tres agu
dos.—Rectilíneo, el formado por radias.— 
Curvilíneo, por curvas; y mixtilineo, por 
rectas y curvas.—-Esférico, el formado de la í 
superficie esférica^ por ^es arcos de círculo i 

máximo.«-De Pascal. (V. números t r ian
gulares). 

Tribunales. La palabra Tribunal desig
naba el lugar elevado donde los oradoras 
griegos y romanos arengaban al pueblo. 

Hoy se llama Tribunal al lugar elevado 
donde el juez ó jueces administran justicia, y 
se dice por esíension del juicio mismo, de su 
jurisdicción y hasta de la reunión de jueces 
qne conocen de los asuntos judiciales. Los 
Tribunales abarcan y comprenden también la 
organización judicial dé un Estado. 

En España se conocen los tribunales ordi
narios y los privilegiados de los fueros lega
les reconocidos, como son el eclesiástico, el 
militar y el administrativo. 

Los tribunales ordinarios fórmanse con la 
organización siguiente: 

Juzgados de paz. Juzgados de primera ins
tancia. Audiencias territoriales. Tribunal 
Supremo de Justicia. 

Los tribunales eclesiásticos están organi
zados así: 

Vicarios da partido, vicarios generales, 
provisores de los obispos, provisores de los 
arzobispos, escepto en Toledo, que es tr ibu-
nsl colegiado y se llama Consejo de la Qob&r" 
nación, y Tribunal de la Rota. 

Los tribunales militares son: los goberna
dores militares da las provincias, con sus 
asesores: los capitanes erenerales del distrito 
con sus auditores: el Tribunal Supremo de 
Gruerra y Marina. 

Los tribunales contenciosos administrati
vos son los consejos provinciales y el Con
sejo de Estado. 

Tr ibuno- Nombre que se daba en Roma 
á ciertos magistrados encargados de defen
der los derechos é intereses del pueblo con
tra los patricios. Creados el año 260 de Roma 
(492 ántes de Jesucristo), después de la reti
rada del pueblo al Monte Sacro, fueron ad
mitidos desde luego á las deliberaciones del 
Senado; pe^o sin más facultades que el voto, 
si bien las fueron luego estandiendo y llega
ron á ser los árbitros de la república, obte
niendo que el consulado recayese en. los ple
beyos lo.mismo que en los patricios (375 án
tes de Jesucristo). Sila fué su más terrible 
adversario, pues declaró abolidos la mayor 
parte de sus derechos; pero Pompeyo se los 
devolvió durante su consulado (70 ántes da 
Jesucristo). 

Hecho dueño César de la república, dos-
posejó á los tribunos de sus cargos, y Augus
to recogió para sí el poder tribunicio; y aun
que s» crearon alguna vez tribunos, se les 
revistió da una autoridad insignificante, has
ta que Constantino los suprimió enteramente* 
dejando sólo él tribuno encargado de las fies
tas públicas. 



fambisa ooiaoaiepoa m Eoma los t r i b u 
nos militafeS} magistrados que ejefoieron 
durante a l g ú n tiempo toda la autoridad de 
los cónsules. 

Se llamó en Francia ¿n5ww¿)5 á los i n d i v i 
duos del tTibumdo, en tiempo de la primera 
república, cuerpo encargado por la Consti
tución del año v m de discutir las leyes. 

Tribus. Se daba esle nombre en algunas 
naciones antiguas á ciertas divisiones que en 
junto formaban la totalidad del pueblo. 

E l pueblo de Atenas estaba dividido 
en 10 tribus. E l de Roma en tres, después 
en cuatro; luego en 30 y áun en 35. 

Las doce trihus de Israel comprendían á t o 
dos los j adiós prevenienses de uno de los 
doce patriarcas. La tribu de Z m estaba de
dicada al culto de Dios y era un orden ecle
siástico. 

Tributos. No es posible gobernar un Es
tado sin los medios convenientes; de aqui 
nace la justicia de los tributos. La sociedad 
protege la vida y los intereses de los asocia
dos; luego estos deben contribuir en la pro
porción correspondiente, para formar ía su
ma necesaria á los medios de gobierno. 

E l modo de exigir los tributos está sujeto 
á trámites que varian según las leyes y cos
tumbres de los diversos países; pero bay dos 
máximas de que no se puede nunca prescin
dir: primera, que no es lícito exigir más de lo 
necesario para el buen gobierno del estado; 
segunda, que la distribución de las cargas 
debe hacerse en la proporción dictada por la 
justicia y la equidad. 

Que no se puede exigir más de lo necesario, 
es indudable. E l poder público no es el due
ño de las propiedades de los subditos; cuan
do estos le entregan una cierta cantidad no 
le pagan una deuda como á dueño, sino que 
le proporcionan un auxilio para gobernar 
bien. Si el poder público exige más de lo 
necesario, merece á los ojos de la sana moral 
el mismo nombre que se aplica á los que 
usurpan la propiedad ajena. Este nombre es 
duro, pero es el propio; agravado más y más 
por la circunstancia de que quien atropelia 
es el mismo que debiera proteger. 

La equitativa distribución de las cargas es 
otra máxima fundamental. A más de que á 
esto obliga la misma fuerza de las cosas, so 
pena de que agobiando igualmente al pobre 
que al rico se destruyan los pequeños capi
tales y se vayan cegando los manantiales de 
la riqueza pública; media en ello una podero
sa razón de justicia. Quien tiene más, recibe 
en la protección un beneficio mayor; por lo 
mismo que su propiedad es mayor ocupa en 
mayor escala la acción protectora del gobier
no; y así está obligado á contribuir en mayor 
cantidad. 

Ot?a máxima fimdameatal hay en la aats* 
íiaj y que ss SBtieade no salo á la recauda
ción é inversión de los tributos, sino también 
á todo lo concerniente á la gobernación del 
Estado, cuales, que el poder público no debe 
ser considerado nunca como un verdadero 
dueño, n i de los caudales n i de los empleos 
públicos, sino como un administrador que 
no puede disponer de nada á su voluntad, s i 
no que debe proceder siempre por razones de 
utilidad pública, reguladas por la sana moral. 
Los caudales públicos sólo pueden invertir
se en bien del público; los mismos sueldos 
que se dan á los empleados, no son otra cosa 
que medios de sostener con decoro las rue
das de la administración. Los empleos no 
pueden proveers% por otros motivos que los 
de utilidad pública; quien se aparta de esta 
regla dispone de lo que no es suyo, es un 
verdadero defraudador. Los destinos no de
ben crearse ni conservarse para ocupar á las 
personas; por el contrario, la ocupación de 
estas no tiene más objeto que el desempeño 
del destino: cuando los empleos son para los 
hombres, y no los hombres pára los empleos, 
se invierte el órden, se comete una injusticia, 
se gastan los caudales de los pueblos, y el 
acto no es menos inmoral porque se haga en 
mayor escala; por lo mismo será más grave 
lá responsabilidad. 

Tridente. (Del lat. tridens, es decir, tres 
dientes). 

Curva de tercer órden, que.se conoce tam
bién bajo el nombre de parábola de Desear-
tes, Tiene tres inflexiones. 

Trigo. En España se cultivan las clases 
de trigo siguiente: 

Trigos blancos, en número de nueve. 
Trigos jejas, que sa dividen entres g é 

neros. 
Trigos claros, que contienen diez espe

cies. 
Trigos rubiones, que comprenden várias 

diferencias. 
Trigo racimal ó morisco. 
Trigo escanda. 
Trigo del milagro. 
Entre los trigos blancos, y también entre 

los demás, el candeal es el mejor y el más 
noble por la bondad de su harina, que, aun
que no es en la abundancia que dan otros , es 
sustanciosa y blanca, y su pan blanco, fino y 
delicioso, bien que'algún tanto seco. Se adap
ta bien á los países que no son n i muy cá l i 
dos n i muy frios. Grusta de tierras un poco 
ligeras y que le corran los vientos. Cuanto 
m á s perfecta es la madurez, tanto más blanco 
sale el grano. La fuerza del cultivo de los 
candeales es en las dos Castillas. En la Yiejá 
los nombran blancos y blanquillos, y según 



latí calidades del terreno, son más 6 ménos 
blancos j tiernos. 

E l candeal de raspa pintada' tiene toda la 
espiga salpicada de pintas negras, y el grano 
largo con su camisa 6 salvado delgado. Hay 
poco de esta calidad. 

Da los trigos candeales, el rubio es el me
nos suieto al tizón y el que mejor prueba en 
cualquier género de tierra. Su espiga es lar
ga, la raspa dorada encendida 6 robisqsa, y el 
grano corto y muy igual. 

E l candeal desraspádo 5 desaristado, en 
Castilla nombrado cbamorro, y en. Aragón, 
Navarra y otras partes trigo toseta, tiene la 
espiga larga y blanca, sin arista, el grano 
redondo, de un blanco algo oscuro, y su pun
ta poco vellosa. Está sujeto á nublarse, pero 
al tizón no tanto como el primero. 

E l trigo blancal se usa mucho en Valencia: 
tiene la caña fuerte, la espiga larga y abier
ta, la arista dura y toda ella de un blanco os
curo: el grano, mayor que el del candeal, es 
largo, gfordo y muy blanco, con el hollejo 
recio. Prueba en casi todas tierras, produce 
bien y da medianamente harina. 

Hay en Astúrias un trigo llamado también 
grandal, y asimismo candeal, que se siembra 
en enero y parte de febrero. Su espiga es 
corta y gorda, las barbas 6 aristas largas, el 
grano es blanco, redondo y un poco claro, 
que hace el pan blanco y esponjado. 

E l trigo grosal se usa bastante en Aragón; 
Cria la caña recia, la espiga corta, abultada 
y blanca jaspeada, 6 pintada sutilmente de 
pecas rubias. Hace el pan muy blanco, aun
que seco; por eso necesita mezclarse con otro 
trigo correoso. También suelan emplear este 
grano en lugar de arroz. 

La análisis química demuestra que Ips gra
nos de trigo se componen casi esclusivamenta 
de fécula 6 almidón (sustancia de tantas 
aplicaciones industriales), de gluten (pr inci
pio esencialmente reparador del organiamo 
animal) y de una pequeña cantidad de fosfa
tos (sales que desempeñan un importante 
papel en la nutrición de los animales supe
riores). La paja de los trigos sirve para hacer 
papel y particularmente de alimento á los 
animales. En Italia siembran muy espeso el 
trigo común en las tierras pobres con el obje
to de tener paja fina, con la que se fabrican 
los famosos sombreros de Florencia. 

Los trigos cultivados son plantas ánuas 
que suelen florecer en mayo d junio. Se re
producen de semilla. Se consideran origina
rios de Asia. 

T r i f ©sienseíría. (Del gr. t r ígono, t r i án 
gulo, y metron, medida, medida de t r i án 
gulos). 

Ciencia que tiene por objeto la resolución 
délos t r i á n g u l o s ^ P l í m a , 1^ que trata de los 

118 r m 

triángulos rectilíneos.-—Esférica, la que trata 
de los tr iángulos esféricos. 

T r i l á t e r o . (Del lat . ter, tres, y latus, 
lado). 

Lo mismo que tr iángulo. Algunos mate
máticos han llamado trilaíeral al prisma 
triangular, para espresar que tiene tres caras 
laterales. 

T r i l l o (DOÑA CATALINA). Natural de A n 
tequera: ilustre Safo de su tiempo, muy ver
sada en los idiomas latino y griego los cua
les enseñó á su hijo, D . Juan Ooon, oidor 
en Valladolid; qué dejó escritos unos comen
tarios ai capítulo único d é l a s decretales ¿)e 
clerids non restdentihns. 

Tr in idad. Nombre que se da á un inefa
ble misterio que la fe cristiana sos enseña. 
La Santísima Trinidad es Dios mismo sub
sistente en tres personas; el Padre, el Hijo y 
el Espír i tu Santo, realmente distintas la una 
de la otra, y que poseen todas tres la misma 
naturaleza divina, numérica é individual. 

La festividad de la Trinidad se celebra el 
primer domingo después de Pentecostés, en 
honor del misterio. 

Los gentiles tuvieron también ;su Trinidad, 
Timeo de Locres fué el primero que habló 
de la Trinidad entre los filósofos de Occiden
te, y fué contemporáneo de Sócrates. Dare
mos una idea del sistema de Timeo. 

« E l ejemplo perpetuo (dice en su Alma del 
mundo) de todas las cosas engendradas, es el 
primer verbo, el verbo interno é inteligible. 

»Despues la materia informe, que es el se
gundo verbo, Ó el verbo proferido. 

»Y por últ imo, el hijo, ó el mundo sensi
ble, ó el espíritu del mundo. 

»Estas tres calidades constituyen el mun
do entero, y este mundo es hijo de Dios.» 

Trin®mi@ (del gr. t r i a , tres, y nomé, 
parte). 

Cantitad algebráioa compuesta de tres 
términos. 

T r ip l e (del lat. triplex, en gr. triplous, 
comp. de treis, tres, y plous, lleno, tres 
veces). 

E l producto de un número por 3. 
Tr ípe lL Las piedras deleznables, blan

cas ó de colores pálidos, ásperas al tacto, 
granujientas, casi compactas, llamadas co
munmente trípoli, que se emplean para pul i 
mentar los metales y en las que un sabio ha 
distinguido restos de millares da animales 
microscópicos, puede decirse que consta de 
sílice pura, 

Trspeli (ESTADO DE.) En Berbería este Es
tado, el más adelantado en civilización, es 
gobernado por un soberano que tiene el t í t u 
lo de Pachá. É n el Trípoli propio se encuentra 
en la costa del Mediterráneo. Trípoli (Ana), 
aapital del la que es aotable por su 
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hermoso puerto y sus re íadones comerciales 
con el interior: 25.000 h. En la llanura de 
Jtargah (B&Tmh), Derm (Darnis) á orillas del 
xixd.v. QremaA ó Ourin al O. de Dernas en 
territorio feraz cercp. de las ruinas de la mag
nífica Cirene. En el desierto existen muchas 
oasis, como los de Aoüdjelah. Djcdo (Djallou)^ 
el M j M a r a h j Maradeh. Eaie últ imo haca 
gran comercio de esclavos con la Nigricia. E l 
oasis de Qhadames, ai O. del territorio de 
Trípoli; tiene por cabeza Ghadames, pequeña 
ciudad, muy comerciante, en la cual se re-
unen las caravanas para atravesar el Sahara 
y dirigirse á Ten-Bokíoue. 

Trissecioia (del lat, ter, tres, y secare. 
Cortar; cortadura en tres partes). 

Operación que tiene por objeto dividir una 
figura en tres partes. Aplícase casi siempre 
esta palabra cuando las tres partes son igua
les.—-Del ángulo, célebre problema que aún 
no se ha resuelto. Consiste en hallar un me
dio gráfico para dividir el ángulo en tres par
tes iguales. 

Trissin© (JUAN SANTIAGO.) Célebre poeta 
italiano que nació en Yicence el 4 de ju l io 
de 1478 y murió en Roma el año de 1550. 
Guéntansa entre sus obras, la tragedia So-
fhomsle, IS Italia, Uberatcuia, Qotti, y Retratos 
de las mujeres más liermosas de I tal ia . 

Tristan (Luis). Pintor: nació pn un l u 
gar inmediato á Toledo por los años , 1586, y 
aprendió su profesión en esta ciudad con el 
Greco. Siendo muchacho pintó la cena para 
el monasterio de San Jerónimo, llanjado la 
lista. A los 30 años pintó los célebres cua
dros del altar mayor de la parroquia da T e 
pes, y en 1619 el retrato del cardenal D . Ber
nardo de Sandoval, que está en la sala capitu-» 
lar. Murió en Toledo en 1640, 

Tritón. Divinidad marítima. Era ¡hijo de 
Neptuno y de Anfitri t is . Su cuerpo termina
ba por una cola de delfin. Este dios era el 
trompeta de 'Neptuno, habiendo en la guerra' 
de los gigantes hecho señar con un ruido tan 
estraño y tan violento su concha marina, que 
aterrados los hijos de la tierra cedieron á.los 
dioses su victoria. Los hijos de Tritón con
servaron el nombre de su padre, é hicieron la 
corte al dios de los mares, en compañía de 
Doris y de Nereo. 

Triunviros. Nombre que se dió en Roma 
á tres magistrados soberanos de la repúbli
ca. Hubo dos famosos triunviratos: el de Cé
sar, Ppmpeyo y Craso el año 60 de Jesucris
to, asociación secreta de los tres ciudadanos 
que querían dominar el Estado; y el de Oc
tavio (Augusto), Lópido y Marco-Antonio, 
que se formó después de la muerte de César 
7 fué la tumba de la república de Roma. 

Trocoide (del gr. trojosf lo que rueda, 
fueda, <íírQulo), 

Nombra dado poí algunos autores á la 

Dícese que este instrumento 
músico es muy antiguo; que lo empleaban 
los hebreos y los romanos en sus triunfos y 
ceremonias religiosas, pero que luego cayó 
en desuso. Parece que en las escavaciones 
del Herculano se descubrió uno de estos ins
trumentos^ cuya boquilla era de oro. E l rey 
de Nápoles regaló esta curiosidad á Jor
ge I I I , y sobre este modelo hizo el rey de 
Inglaterra fabricar trombones de cobre, que 
todos los ejércitos de Europa han adoptado 
después, y que producen tan buen efecto en 
la música militar. 

Tros®® (Véase TALLOS.) 
Tréjsleos. Véase .(TIERRA.) 
Troya. E l robo de Helena dió origen á Ig 

guerra de Troya. Helena era hija de Júpi te r 
y de Leda, hermana de Clytemnestró, de 
Cástor y de Polux. Su grande hermosura 
trajo cerca de ella á todos los príncipes de la 
Grecia, que se disputaban su mano. Cuando 
todos estuvieron reunidos^ Tyndaro les hizo 
jurar que defenderían á aquel á quien Hele"" 
na diese la preferencia. Menelao, rey de Es
parta y hermano de Hagamenon, my de A r 
gos, fué el escogido, Helena y Menelao v i 
vían dichosos cuando Páris , hijo de Priamo, 
vino á su corta, y favorecido por Vénus, á la 
cual habia asignado el premió de la hermo
sura, sedujo áHelena, y haciéndola consentir 
en que huyera con él de su esposo. Verificó
se así, y cuando se esíendió por la corte la 
noticia del rapto^ Menelao llamó á todos los 
príncipes griegos para que le cumplieran su 
palabra, armándose contra el raptor. Los 
preparativos para la espedicion duraron m u 
cho tiempo, siendo preciso valerse de cierta 
estratajema para atraer á Ulises, rey de I t a -
ca, y á Aquilas, hijo de Tetis y de Paleo. 
Fingiéndose Ulises demente, paseábase en 
un carro tirado por dos bravos toros sobre 
las orillas, del mar, y sembraba sal en la hue
lla que dejaban en la arena las ruedas de su 
carro. Pero descubrióse la falsedad de su l o 
cura, cuando oponiéndose á su paso su hijo 
Telémaco, separó el carro para no hacerle 
mal. Este mismo Ulises fué á sacar de su 
retiro á Aquilas, á quien Tetis habia oculta
do entre las hijas del rey de Scyros para 
evitar el cumplimiento del oráculo, que habia 
anunciado su muerte bajo los muros de Tro
ya, Para descubrir Ulises el paradero del h é 
roe, llevó regalos á la corte de aquel rey, 
mezclando algunas armas con los adornos de 
mujer. Y habiéndolos ofrecido, se dió á co
nocer Aquiles por haber escogido las armas 
entre todos los otros presentes. Cuando el 
ejército estuvo reunido, tomó el mando de él 
Agaménon2 hermano de Monelaoj mas este 



kmm le costó oaro, porque los dioiai m é o n -
sintieroa qxtQ saliera la flota reunida ©a Au» 
lis si ántes üo moria Ifijenia, la cual fué sa
crificada en los altares de Diana. Por últ imo, 
después de diez años de preparativos, la es
cuadra se dio á la veia, llegó á las riberas de 
Troya, y puso sitio á la ciudad. 

Seis años duró el cerco. Aquiles y Agame
nón se dividieron. Cryso, sacerdote de Apo» 
lo, vino á reclamar á su hija Criseis, esclava 
de Agamenón. Obligado éste á devolverla, y 
queriendo vengarse de Aquiles, que habia 
provocado y secundado 'as palabras del d i 
vino Calchas, Jie robó á Briséis su cautiva. 
Irritado con tan injusto ultraje el hijo de 
Tetis, se retiró á su tienda dejando á Diome-
do, á los dos Ayax, hijo el uno de Telamón 
y el otro de Oileo, y á Idomeneo, rey de los 
Cretenses, todo el cuidado de la guerra. Pe
saroso al cabo de la desgracia de ios griegos, 
á quienes Héctor, hijo de Priamo, habia he
cho retirar hasta cerca de sus naves, consin
tió en vestir con sn armadura á Patroclo su 
amigo, Patroclo murió combatiendo con H é c 
tor y, Aquiles, que habia resistido hasta en
tonces las súplicas de Fénix, de üliáes y de 
Diomedo; se dejó arrastrar por el resenti
miento de su amistad ofendida, y ju ró ven
ganza á los asesinos de Patroclo. Tetis, su 
madre, vino á consolarle trayéndole nuevas 
armas fabricadas por Vulcano. Con ellas fué 
Aquiles á buscar á Héctor; le mató, y paseó 
tres veces su cuerpo por delante de las m u 
rallas de Troja. Enternecido luego por las 
lágrimas de Priamo, el cual habia penetrado 
de noche en su tienda, consintió en devol
verle el cuerpo de su hijo. Enamoróse luego 
de Poljxena, y cuando marchaba al altar pa 
ra recibir su mano, una flecha lanzada por 
Pár is le hirió en el talón, ocasionándole la 
muerte. Pero los griegos continuaron el si» 
t io: en vano Filocteto, vencido por los artifi
cios de ül ises , trajo las flechas de Hércules; 
en vano también todos los otros jefes r iva l i 
zaron en valor y en esfuerzo: la ciudad resis
tía siempre, y áun hubiera resistido más sino 
hubiera alcanzado la astúcia lo qi^e no habia 

Íiodido obtener la violencia. Construyeron 
os griegos por consejo de Minerva un in~ 

menso caballo de madera, dentro del cual 
encerraron á los principales de sus jefes: el 
ejército fingió retirarle; y los trojanos sa
lieron de sus murallas para contemplar la 
máquina construida por los griegos. Sordos 
á los consejos de Laocoon, sacerdote deNep-
tuno, y engañados por la perfidia de un tráns
fuga griego, introdujeron el caballo en la ciu
dad, viéndose precisados para ello á derribar 
un lienzo de muralla por no caber por n i n 
guna de las puertas tan colosal figura. D u -
srante Ja noche, y á una señal convenida, 

abpi(5 Simón el vientre M . caballo, salieron 
lós héroes que estaban encemdos en él^ y los 
griegos, que habían avanzado silenciosamen
te hasta los mismos muros^ penetraron en la 
ciudad por la brecha que abrieron los impru
dentes troyanos. Troya entónees fué entre
gada á las llamas y al pillaje: el anciano 
Priamo murió á manos de Pirro, y su impe
rio cayó para siempre. 

Trufa. Planta subterránea, indígena, de 
olor especial , considerada como un bocado 
esquisito. Es la famosa fruffe de los france
ses. Se prefiere la variedad negra. 

Tubércu los (Véase TALLOS.) 
Los annélidos se dividen en tres órdenes: 

1,° tubícolas; 2.° dorsibranquios; 3.° abran-
quios. 

Los annélidos comprendidos en el primer 
órden tienen las bránquias en forma de pena
cho, y el Cuerpo contenido en un tubo con
sistente construido por ellos, por ejemplo la's 
sérpulas. Los comprendidos en ei segundo 
órden tienen las bránquias colocadas á lo lar
go del dorso, como se observa en la lombriz 
de mar. Por últ imo, los abranquios no tienen 
las bránquias manifiestas; su respiración es 
cutánea, ó por vesículas internas, como la 
lombriz de tierra y las sanguijuelas, 

Tubícolas. Orden de los analidos, que 
tienen las bránquias colocadas á lo largo del 
dorso. 

Tuddldes. Famoso entre los historiado
res griegos, por la digna narración que hizo 
de las guerras del Peioponeso. Fué también 
militar, y mandó con gloria los ejércitos ate
nienses; pero lo consiguió mayor como rival 
de los célebres Herodoto y Jenofonte. Flo
reció después de los años 471 ántes de J. C. 

Tuchs (JUAN NEPOMUCENO., Doctor, con
sejero íntimo del rey de Baviera, y profesor 
de mineralogía en la universidad de aquella 
capital. Murió en Munich el 5 de marzo de 
1856, de edad de 82 años. 

Tudelil la. Escultor y arquitecto: nació 
en Tarazoná á fines del siglo xv, y estudió la 
escultura en Italia. Establecióse después en 
Zaragoza, y el cabildo de aquella catedral, 
por los anos de 1528, le encargó la obra del 
trascoro de la catedral de la Sen. Murió en 
esta ciudad en 1566. 

Tudor. Ilustre familiade Inglaterra, uni
da á Ja familia real y qúe ha dado su nom
bre á una dinastía de la Cran Bretaña, cuyo 
primar príncipe fué Enrique Y I I (1485). En 
Isabel (1603), se estinguió la casa de ios Ta-
dor. Antes de Isabel y después de Enri
que V I I hablan reinado Enrique V I I I , Eduar
do V I I , Juana Grrens y María Tudor. 

Tulga. Rey godo: sucedió en 638á Chin-
t i la , y murió en 640. Las desavenencias de su, 
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remado fueron, grandes, y allanaron el cami
no del trono á Chindasvinto. 

Tulia. Hija de Marco Tulio Cicerón y de 
Terencia: nació en Roma el año 677 de su 
fundación (77 antes de Jesucristo). Fué p r i 
meramente esposa de Pisón y de Orasipo, y 
casó en terceras nupcias con P. Cornelio 
Dolabela, cuando su padre era gobernador 
de la Cilicia. No tardó Cicerón en arrepen
tirse' de haber consentido en este ú l t imo 
matrimonio, pues ademas de su mal carác
ter no se hallaban en muy buen estado los 
asuntos de su yerno. En efecto; Dalabela 
causó infinitos disgustos á Tulia y su pa
dre; maltrataba á su esposa y la hacia des
graciada, y al fin rompió el divorcio aque
lla unión. Otros creen que no hubo ta l d i 
vorcio, y aseguran que Tulia mur ió de par
to en la casa de su marido, el año 708 de 
Roma, á los 30 d» edad. Esta matrona ro 
mana se hizo célebre por los atractivos de 
su talento, por reunir todas las demás cua
lidades que pueden hacer amable á una mu
jer, y especialmente por el tierno afeeto que 
la profesó su ilustre padre. «Este grande 
hombre, dice un escritor, cuyas hermosas 
obras atestiguan su profundo juicio, se dejó 
preocupar tanto por el amor paternal, que 
llegó hasta el punto de querer divinizar á 
su hija cuando la hubo perdido. E l interés 
que estuvo obligado á tomar en los gran
des negocios políticos que se agitaban en-
tónces, fué el único obstáculo que se opuso 
á un proyecto tan extravagante; pero á lo 
menos procuró eternizar su dolor por un 
tratado sobre la Consolación; aunque esta 
obra es del número de aquellas del mismo 
autor que los siglos modernos no han cono
cido.» Verdaderamente el padre de la elo
cuencia latina amaba con pasión á su hija 
Tulia, y la mayor parte de nuestros lectores 
recordarán sin duda que en sus Cartas la 
nombraba siempre con el cariñoso d iminu 
tivo Tuliola. Dícese que fué enterrada en la 
Via Apia, y descubierto su sepulcro á fines 
del siglo xv d mediados del x v i , porque las 
opiniones var ían acerca de la época. Nues
tro erudito Feijóo, en el tomo I V de su 
Teatro crítico, refuta con abundante copia 
de razones, si no el hallazgo del sepulcro, 
por lo ménos el de una lámpara sepulcral 
perpetua que se aseguró ardia en el mismo 
cuando su descubrimiento. Referíase este á 
los pontificados de Sisto I V ó Paulo I I I , y 
se añadía que en la lápida había grabadas 
las siguientes palabras: Tidlioloí Jii(B mea 
«A m í hija Tuliola.» 

Tulia. Una de las mujeres más infames 
y perversas de que hace mención la historia 
antigua. Era la mayor de las hijas de Servio 
Tulio, sestorey de Roma, y casó conAruns, 
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primogénitó también y el mejor entre los 
hijos de Tarquino I : la hermana de Tulia, 
princesa bondadosa, dio su mano al hijo se
gundo de Tarquino, de este mismo nombre 
y tan malvado, que después se le apellidó 
el Soberbio. Estos dos matrimonios, tan fa
talmente ajustados, fueron bien pronto di-
sueltos por un doble crimen. Tulia y Tar
quino, que manten ían relaciones adúl teras , 
hicieron perecet la una á su hermana y el 
otro á Aruns. en el año 536 ántes de Jesu
cristo, y de este modo nada se opuso á la 
unión de los dos execrables amantes; unión 
que era el primer resultado de sus indignos 
planes, de su atroz ambición. La perversa 
Tulia no dejó de instigar á su nuevo esposo 
para que arrojase del trono á su propio pa
dre Servio Tulio: Tarquino, que sólo desea
ba reinar, reunió el Senado y reclamó la 
corona de su padre. Tan pronto como lo 
supo el rey fué al Senado; pero le arrojaron 
por la escalera de orden de Tarquino, y 
cuando se retiraba á su palacio le asesina
ron los conjurados, el año de Roma 219 (án
tes de Jesucristo 534). Tulia se presentó al 
instante en la plaza pública, pidió que su 
esposo saliese de la Asamblea, y fué la p r i 
mera que le aclamó rey de Roma. A l ret i 
rarse, halló en una calle el cadáver ensan
grentado de Servio, y tuvo la barbarie de 
pasar con su carro sobre los rsstos inanima
dos del que la había dado el sér y fué v íc t i 
ma de su ambiciosa crueldad. Los romanos 
dieron á aquella calle el nombre do" Yia sce-
lerata, que todavía conserva, atrayendo so
bre la memoria de Tulia la execración de 
llodas las generaciones. 

Tulipen. Procede de Oriente, Es una de 
las más , hermosas ñores que se cultivan en 
nuestros jardines. Florece en marzo. Se re
produce de cebolla y de semilla. 

Esta flor fué traída de Capadocia, p rov in
cia de la Turquía asiática, en 1559, por 
Auger Ghislen de Busbecq, diplomático fla
menco, y Conrado Gessner, célebre natura
lista, quien fué el primer© que descubrió el 
¿%%(m en 1560 en la obra de Valerio Gordo. 

Dio á esta flor el nombre de tulipán por 
la semejanza con el turbante de los escla
vos, que los turcos llaman tulipán. 

En Turquía se celebra con la mayor solem
nidad la fiesta de los tulipanes. 

A principios do mayo, las sultanas solem
nizan anualmente la función de los tulipanes, 
con la que obsequian al Gran Señor. Aquel 
día el serrallo ó harem y los jardines^de él 
están iluminados y llenos de tulipanes que 
colocan en graderías formando semicírculos. 

Tulo Hosíü io . Tercer rey de Roma (años 
675-640 ántes de Jesucristo) y sucesor de 
Numa: dist inguióse por su ardor marcial 
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contra los albanoi?, cuya capital, destruyo 
diéSpiils de l cbtiibata'de^ los Boracios'y Gu-
riaceos. Hizo después la guérra á los latinos 
y á otros pueblos; los batid en 'diferentes 
éncuenfroá y triunfó de " ellos. Pereció de 
una manera t rágica con toda su familia el 
año 640 antes de Jesucristo. Unos a t r ibu-

yén su muerte á qiie habiendo' intentado 
hacer algunos sortilegios mágicos en los 
cuales no observó todas las ritualidades ne
cesarias, irritado el cielo abrasó toda su 
casa. Otros suponen, con más verosimilitud, 
que Anco Marcioj:;que 'ambicionaba el t ro 
no, puso fuego á su palacio é hizo pasar 
este incendio como un castigo de los dioses. 

Tumba. Género dé arca, cuya tapa está 
en forma' de arco : ó medio círculo, qué Se 
pone sobré la sepultura c]e a lgún difunto 6 
debajo del a taúd cuando se le ofléiá su en
tierro. Cubierta ó ciéío de algunos coches' ó 
cosa seméjanté que t iénen la figura de 

tumba. 
' Tumba-Dumba 6 TEM-BAM DUMBA. Bár -

baraLegisladora de los giagas, en el Africa, 
que vivía poco ántés dé que los portugue
ses penetrasen en Angola. Dícese quedas 
leyes que éstabréeió,'si-así pueden llamarse, 
hacían estremecer á la naturaleza entera. 
Para dar upa idea de la ferocidad de és ta 
mujer , 'bas tará decir que, reuniendo 'un dia 
las hordas salvajes que mandaba,' hizo pe"-
dá¿Ois'ante éílos á; su propio hijo reoiéñ ñ a -
cido, y1 so frotó el cuerpo con su sangré 
para persuadirles que seria invoueible éii 
adelante. Los giagas, tan supersticiosos 
coíno'éraelés, obedeej.eron ciegamente a l a 
infernal reina, y bajo su conducta llevaron 
por todas partes la desolación y él espantó. 
'••0Tumba^a. ' Li'ga de iguales partes 'de 
o r o / p í á t a ' y cobre. Sórtijá hecha del metal 
que resulta de la mezcla de iguales partes 
de oro, plata y c o b r e . • 

-Tumor. ' Hinéh§?On y bulto que se cria 
en alguna parte del cuerpo del animal. 
'•'•Tú|iél. Los túneles son unos trátmjos de 
arte qué tienen por objeto hacer que un ca
nal, un camino de' hierro ó üna: carretera 
cualquier;!, franqueen tm obstáculo, ta l 
cómo íuia montaña , que necesitaría trabajos 
eiteriores má^7 dispendiosó's' que los subter
ráneos. A s i ; 'sí 'sé estableciese'un canal'en 
u ü pais muy quebrado, séiúa indispensable 
para subir ías ' édlinás, construir' una serié 
dé esclusas y hacer cortes profundos que se 
pueden evitar por medio de ún "túnelj si sé 
ttatase de un camino dé hierro', precisó se
ria recurrir á un plano inclinado que inde-
p^ndíeutemente dé los peligros que presen
t a , ' m o l e r á s ingulárménte l á marcha dé los 
c;Óny.oyés y no' es apenas conveniente sino ¡ 
en el caso en que no se trasporten oms-qüe I 

mercancías. En general, cuando en los gran
des ' trabajos de téríaplenés Ui'ga e l ' córté 'á. 
la profundidad dé 16 a IS 'métros , sé p re f i j é 
establecer uu tunal,'porque on tal casó no 
son los gastos de mamposter ía nías que ún 
mínimo comparativamente á los de una es-
cavacion á cíelo abierto, á la. cual es precisó 
dar un ancho considerable á fin de que los 
declives sé mantengan. Sin embargo, se ¿y-
tan várias sseépeiones de esta regla: en 
América en él canal q uo sirve para vaciar 
las aguas del lago de Méjico, llegan á veces 
los cortés á 60 métrós de-altura. E l canal dé 
Nante á Brest y Grlomel tiene 23m,S0 de 
profundidad en corte; en algunos puntos del 
canal dV Charléroi tienen 19 metros los dés-
inontes y én el canal de Anloin llegan 
á24 m é t r ó s / ; ' : " * ' '• 

T ú n e z (ESTADO DE.) E l Estado de Túnez, 
al O. del Trípoli, es el más poblado y culto 
de toda la Berbería. E l soberano toma el t í -
tulo de Bey. Túnez/capi ta l s i tüáda en una 
altura en el fondo del lagd Boghaz, qué"se 
comunica con el golfo de-Túnez por un ca
nal, cuenta con 100.000 h.-"* haliándose esta 
ciudad a l Sudeste de las'ruinas de la anti
gua'Gartago. En la costa existe Porto-Fan-
ua al O. dé Túnez, cerca de las ruinas de 
Utica. :MmasM'r, ciudad -importante púr su 
industria, comerció y puertoV 12.000 fi. '"(M-
les, ciudad cómercianté que da su nombre al 
golfo en qué se'hallá situada: 30.000 h. WciXfc. 
man d Qáyroimi, •• 'al S. de ^Túnezy áptés 'ca
pital de l Africá'musulmana:' 50.000 h. Tmi-
zeri sobre e l l ágo Ghib&a ó Loudéáh. ' 

En él gó-lfd de Cabes,-al N.,~ se encuentra 
el grupo"dé Kerkeni, al §. de lá isla 'Gérlf, 
db'ñde^se fabrican soberbios chales. 

"Túnica". Vestidura- interior sin mangas 
qúe usaban lós antiguos y les servia Corno 
de camisá. -Vestidura de lana interior qíifi 
usaban los religiosos debajo de los hábitos. 
Aquélla ' te l i l la ó película que en algiinas 
frutas éstá pegada á la casca ry., y cubre 
más inmédia ta íaen te ' ia • cárne.-'Membrana 
suti l que cubre algunas partes del cuerpo. 
Vestido exterior talar. 

Túrlba. Esta sustancia contiene 23 á 36 
por 100 l ie Qáfbond'; es parda, m á s ó menq^ 
celular, y con restos orgáriicoS; ' arde fácil1 
menté con llama ó sin ella, y se despréride 
ú n humo de olor desagradable, análogo al 
de las yerbas secas. Ss^forma en'Sitio's: h ú 
medos por la aglomeración y alteración de 
los vegetales. 

Los báucos de turba estpi situados, por 
lo general, á poca profundidad bajo la 
perfieie del suelo, é inmédía|ament¥;bp,jo ia 
tierra végeta l , ' En un mismo 'banco- es la 
turba tanto más dura, m á s compápta y m^s1 
negra, cuanto mayor es su profundidad, fír-' 
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dinariaraente se distinguen tres principales 
clases de turba: la espumosa, muy ligera y 
esponjosa, entremezclada con tallos de 
¿aña, de juncos y de filamentos vegetales; 
la intermedia, más compacta que la ante
rior, de un color pardo claro y que aún con-
tiene una cantidad más d menos considera
ble de fibras vegetales; la negra, todavía 
m á s compacta y en la cual han desapareci
do'todos los Vestigios vegetales. 

En los países en que la turba abunda, sir
ve para el calentamiento doméstico', el de 
las calderas de vapor y otras; su poder calo
rífero es igual y áun un poco superior al de 
la leña; pero tiene el inconveniente de pro
ducir un humo espeso, de un olor escesiva-
mente desagradable. Las turbas de los va
lles dejan ordinariamente una buena pro
porción (6 á 20 por 100) de cenizas, que se 
emplean con buen éxito para abonos de las 
tierras. Las turbas de los países montauo-
sos son mucho más puras, y por consiguien
te se utilizan algunas veces1, bien crudas, 
bien carbonizadas, en las operaciones me
ta lúrgicas que exigen una temperatura 
elevada. 

La^ raíces se dividen según su forma en 
fusiformes ó perpendiculares, fibrosas y tu
berosas. Las raíces fusiformes se introducen 
perpéndicuLarmente en el terreno, y su for
ma es más 6 rilénos ; cónica, como la de la 
zanahoria. Las fibrosas están formadas de 
gran número de filamentos delgados que se 
ramifican desde el cuello, como en el t r igo. 
Las tuberosas presentan en su superficie 
escreseencias más ó menos membranosas en 
forma de tubérculos ' como Ia dália. No ^e 
debéri confundir estas ' raíces con los t u 
bérculos, los cuales son verdaderos tallos 
subterráneos que llevan yemas, como Ja 
patata. '• 

Turbonada (L. Gran chubasco que en las 
inmediaciones de á lgimas costas 6 islas, y 
singularmente en lá zona tórr ida y con el 
áparáto de ámenos , re lámpagos y rayos 
descarga en; copiosa l luvia é impetuoso 
yientp; auñáué 'pasa con brevedad. 
' Turena (ENRIQUE DE LA TOUR DÉ A.ÚVERA

NE;' VIZCONDE DE). Hijo del duque de B u i -
Jlón y de lsabel de Nttssaüj hija ésta de Gui-
l íermo I de l^assau, prírícipe de Orange. Ná-
cidd en Sedan el I I de setiembre dé 1611, 
Comenzó sil cárrerá mil i tar como sinüple 
voíüütar io á las órdenes del príncipe Matt-

1(1) La explicación de esta y otras pala
bras la1 t b i á m o s del Diccionario Marít imo 
Ss'pti loVpábUéádo por nuestros dist inguí -
¿ios amigos los señores Lorenzo,: Hurga y 
Feí re i ro . 

VIGÍO de Orang¿,, t ío suyo; ascendió á ca
pi tán en 1626, fué luégo coronel al ser
vicio dé Francia en 1634, y en el mfsmo 
año fué elevado á mariscal de campo. Des
pués de haber tomado á Saverdum en 1636, 
sede nombró en 1637 teniente general "con 
motivo de la toma de Solré-Sur Sambre 
en Fiandes. En la guerra contra el P í a -

monte se apoderó de, Trino en 1643, y 
recibió en aquella o3asion el bastón dé ma
riscal de Francia; tenia entonces treinta 
y dos años. Encargado del mando de la 
frontera del Alto l i h i n , Turena se d is t in
guió á las órdenes del príncipe de Condé y 
coatr ibuyó en gran parte al éxito cíe la ba
talla dé Nordungen. Habiendo quedado co
mo único general en jefe, continuó la cam
paña de Alemania con éxitos diversos has
ta el tratado de Westfalia. En 1650, con mo
t ivo de la conjuración tramada por Condé, 
Gonti y otros príucipes y magnates contra 
la regente, madre de Luis XÍV, Turéna se 
unió al principió á ellos, y se alió á España 
contra Francia; pero en 1651, reconoeiepdo 
éste culpable e rpr , Tureca volvió á entrar 
en la g-racia del rey, se empleó • con éxito 
contra la. l iga de los príncipes, y tuvo la 
gloria de pacificar su patria después de una 
brillante lucha contra Condé y de haber 
conquistado para la Francia el Eosellóú, la 
Alsaciay la Ar to is . A la mue-rte de Fe l i 
pe I V comenzó de nuevo la guerra, y Ture-
ña se apoderó de Douai, Oudenarde, "Ber-
gues. Turnes, Armentieres, Courtrai y L i -
Me, y firmó la paz en. Aix-Ia-Ckapelle. No 
ménos brillantemente sostuvo su reputa
ción en las guerras contra la Holanda y el 
Austria (años'1672 y 167-''), y midió venta-
josamenté sus armas con las deV célebre 
MoñtecucullL Murió Turena atravesado de 
un balazo delante deZulzbach él 2p de ju l io 
de 1675, víspera de una decisiva ba ta í iá , y 
& e l momento de ir á reconocer la posición 
de una-batería. 
' -"Tw'gQt^ANA ROBERTO SANTIAGO.) Con -: 
tralor general de Hacienda en Francia^ de 
ü n "eará^-ter próvido y amable. Nació en'-Pa-
ris año de 1121. -Las bellas prendas que le 
distinguian no le dispensaron de los sinsa
bores •qúe acarrean los negocios en la corte, 
PO30 versado en la maleabilidad dercorazoa 
humano," confiaba demasiado en la rectitud 
de sus intenciones. Fué el objeto de la ¿aa-
ledicencia general, no obstante su anior al 
pueblo-y á la vir tud. Compuso a ígúnas 
obfas de"̂  mérito i murió en 20 dé marzo 
de 1771. • : 

Turin. Antigua capital del p í amen te , en 
la confluencia del Doria-Riparia en el Pó. 
Tiene 100.000 habitantes, y ha dejado 
de ser oagitaí de un reino para realizar más 
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fácilmente la unificación de la Italia l ibre, 
cuya capitalidad se ha llevado en 1865 á 
Florencia. Turin lia sabido sacrificar su i m 
portancia por la grandeza de la patria co
m ú n . 
, Es tá situada en una hermosa llanura, 

sobre la ribera izquierda del Po, á 132 k i ló 
metros S. O. de Milán y á 594 S. T.. de Pa
rís. Tiene unos 158.000 habitantes. 

'Turin toma el nombre de los taurinos; 
pueblo belicoso, del que fué la capital. A n í 
bal la saqueó. César hizo de ella una plaza 
de armas y le dió el nombre de Colonia J u 
l i a , que cambió después con el de Augusta 
Taurinonm. En el año 312 Constantino la 
ganó á Maximino, después de una gran ba
talla. De los romanos pasó Turin sucesiva
mente á los lombardos, á Carlo-Magno, al 
marqués de Sussa, y por ú l t imo, á los prín
cipes de Saboya. Amadeo VITI la hizo su 
capital en 1418. Francisco I aumentó sus 
fortificaciones, después de haber conquista
do la Lombardía . E l duque Manuel Fi l iber-
to la hizo ciudad. Son dignos de mencio
narse los sitios que ha sostenido; en r706 
contra los franceses, y en 1796 en que fué 
sometida á Bonaparte: desmantelada des
pués en la batalla de Marengo, fué capital 
del departamento del Pó del imperio francés 
hasta 1814. 

T w ñ s i m m d o . Eey godo que sucedió en 
451 á Teodoredo, su padre, y murió en 454: 
resentido de que no le hubiesen ayudado los 
romanos, les declaróla guerra,y ios venció, 
y ta l vez hubiera logrado echarlos de toda 
la Península si no le hubieran fraguado la 
muerte sus dos hermanos, Teodorico y 
Eurico, que sucesivamente le siguieron en 
el trono. 

Tu rka l l . Ministro secretario de Estado 
del reino de Polonia, y consejero áulico: 
mur ió en Varsovia en 11 de junio de 1856. 

Turmalina. (Chorlo eléctrico.) La com
posición de las turmalinas es muy variable; 
están formadas por silicatos de alúmina, 
potasa, cal, magnesia, y á veces de sosa y 
de l i t ina, con ácido bórico; cristalizan en 
prismas muy modificados^ del sistema 4.°; 
su peso específico es de 3 á 3.,42; su dureza 
es 7,8; p o s ^ la doble refracción; se elec
trizan por el calor, y por lo común son in
soluoles. 

Las variedades más interesantes de turt-
malinas son la de color rojo, llamada r u -
belita ó chorlo rojo; la verde, denominada 
esmeralda del Brasil; y la negra, que recibe 
el nombre de chorlo negro. También se han 
encontrado algunas turmalinas incoloras. 

Turiones. La esparraguera y otras plan
tas presentan la particularidad de que todos 
los í años en invierno pierden sus partes 

i aéreas mientras que persiste la cepa, esto es, 
las raíces y la base del tallo que están ocul
tas en la tierra. Las yemas grandes y j ugo 
sas situadas en esta región, y que en la pri
mavera desarrollan nuevos órganos aéreos,, 
son conocidas con el nombre de tunones. 
Comunmente se llaman vivaces las plantas 
que se secan por sus partes aéreas en i n 
vierno y re toñan en la primavera. 

Turquesa. Con este nombre se designan 
dos minerales muy distintos, de color azul 
y opacos, que se emplean como piedras de 
adorno: primero, turquesa oriental; segun
do, turquesa ósea. 

La turquesa oriental (calaíta) es un fosfato 
de a lúmina con óxidos de hierro y cobre; su 
dureza es 6,3, y su densidad es de 2,84 á 3. 
Es infusible é insoluble en los ácidos. 

La turquesa ósea (odontolita) procede de 
dientes fósiles de mamíferos, teñidos por el 
fosfato de hierro: ,se diferencia de la ante
rior por ser blanda^ fusible y soluble en los 
ácidos. 

Llámase también turquesa el molde don
de se hacen los bodoques para tirar con la 
ballesta, y por extensión se dicede otras co
sas, (Se usa en sentido metafórico,^ 

Turquía (ASIÁTICA,) La Turquía as iá t i 
ca, dependiente de la europea, confina al ISÍ. 
con el mar Negro, al E. con Persia, al S. 
con Arabia y el Mediterráneo, y al O, con el 
mar de Grrecia y el de Mármara, Tiene de 
extensión unas 50.000 leguas cuadradas, con 
14.000.000 de habitantes. 

Divídese en ocho regiones, que son: la 
Anatolia, la Caramania, Si vas, la Armenia, 
el Diarbek, el Kurdistan, la Siria y el Irak -
Arabi . 

Los ríos principales son: el Eufrates, el 
Tigris, el Díala, el Zab, el Jordán, el Sara-
bat, e l l rmak. Los lagos el Van en la Arme
nia, y el mar Muerto en Siria, que son los 
mayores. Los montes más notables son el 
Tauro en el centro, el Ararat en la Armenia, 
el Líbano y el Anti l íbano en la Siria. 

Esmirna, en la Anatolia, cerca de las ru i • 
ñas de Troya, puerto de gran comercio; 
14.000 habitantes.—Isnik (Nicea), Pérgamo, 
Drusa y Sinope a l N . , Manisa Kutaier, en el 
centro.—Karaman, cercadeTauro.—Konieh 
y Nikdeh, en la Caramania, con Adana, Tar
so y Anemur, cerca de la costa.—Sivas y 
Amasia, en Sivas.—Erzerum, capital de la 
Armenia.—Van, en su lago.—-Trevisonda, 
puerto, y Arbola ó Erbel.—Diarberk, capi
tal.—Mossul, cerca de las ruinas de Nínive. 
—Ana y Rakka, sobre el Eufrates.—Kerkuk, 
capital y Amadiah, en el Kurdistan.—Bag
dad, á orillas del Tigris, y Basora sobre el 
Eufrates en Irak-A,rabi.—Damasco y Alepo, 
en Siriaco Palestina, célebre la primera por 
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SUS aceros y sus telas.-*-Alejandría, A n t i o -
q u í a , Trípoli, cerca de Costa.—San Juan de 
Acre, cerca de la antigua Tiro.—Jerusalen, 
Gaza, Belén, ciudades célebres en los p r i 
meros siglos del cristianismo. 

Turquía (EUROPEA.) La Turquía de Euro
pa está limitada al N . por el Austria y la 
Eusia, al E. por el mar Negro, el de Márma
ra y el Archipiélago, al S. por Grecia, y 
al O. por el Adriático. Tiene una extensión 
superíicial de 16.000 leguas cuadradas, con 
unos 12.000.000 de habitantes. 

Está dividida en cinco comarcas, que son: 
la Romanía ó Romelia, la Bulgaria, la Bos
nia, la Albania y la Tesalia. Comprende 
ademas los tres principados de Servia, Va-
laquia y Moldavia. 

Los rios raás notables son el Danubio, el 
Save, el Bosnia, el Pruth, el Morava y el 
Maritza. Los lagos son los de Escútari y Ja-
nina. Los montes son los Kárpatos a l N . y 
O., los de Balkan en el centro, y al S. los 
de Albania, en que descuellan el Olimpo, el 
Osa, el Pelion y el Atos. 

E l gobierno de Turquía es monárquico 
despótico; el soberano se l lama Sul tán ó 
Gran Turco; la corte, Sublime Puerta; el 
Consejo de Estado, Diván. Los turcos que 
pertenecen á las razas turca, eslava, grie
ga y albanesa profesan el mahometismo; 
pero hay muchos cristianos y judíos. E l 
ejército sube á 160.000 hombres, y la mar i 
na á 26 buques mayores. 

Abundan en Turquía ricos cereales, arroz, 
maíz, azafrán, naranjas esquisitas y aceitu
nas. La industria es casi nula. 

Constántinopla ó Stambul, situada en el 
canal del mismo nombre ó Bosforo de Tra-
cia; hermoso puerto, 780.000 habitantes.— 
Andrindpolis, á orilllas del Maritza, ciudad 
comercial; 100.000 habitantes.—Salónica, 
en su golfo.—Sofla, capital de la Bulga
ria.—Silistria, Nicópolis y Varna, plazas 
fuertes.™Escútari, plaza fuerte; capital de 
la Albania.—Durato, puerto fortificado.— 
Bosnia-Serai, capital de la Bosnia.—Bostar, 
capital de la Hertzegowina.—Janina Jeni-
ser y Trícala, en la Tesalia.—Candía y Re
t iñ ió , en la isla de Candía ó Creta. 

Turqu ía posee la Turquía asiática y la 
Arabia, y en Africa el Egipto y Trípoli . 
Población, 20.000.000. 

Principados Danubianos. Estos Principa
dos, que dependen de Turquía,, son tres: 
Sérvia, Valaquia y Moldavia: tienen una ex
tensión de 5.000 leguas cuadradas, con una 
población de 4.000.000 de habitantes. 

Sérvia tiene por capital á Belgrado, plaza 
fuerte sobre el Danubio.—Semendria, ciu
dad comercial.—Bucharest, capital de "Va
laquia, plaza fuerte.—^statina, cerca del 

Aluta.—Jasi es la capital dé la Moldavia. 
Tutela. Es un poder de protección á las 

personas y bienes délos huérfanos i m p ú b a -
ros que por su edad no pueden dirigirse. _ 

En el llamamiento de tutores han seguido 
nuestras leyes el orden de las romanas, 
prefiriendo la voluntad del padre como m á s 
interesado y más conocedor de las necesida
des de sus hijos, y dando después lugar á 
la tutela legí t ima y dativa. 

Tutela testamentaria, es la dada en su úl
t ima disposición leg í t ima por el padre ó por 
otra persona autorizada al efecto por las 
leyes. 

E l padre puede nombrar tutor á los hijos 
que están en su poder legít imos ó legi t ima
dos, nacidos ó póstumos, que siempre que 
se trata de cosas que les sean favorables se 
reputan nacidos. 

E l padre puede nombrar tutor á los hijos 
naturales inst i tuyéndolos herederos^ pero 
este nombramiento necesitará la confirma
ción del juez. 

La madre puede nombrar tutor á sus h i 
jos legít imos huérfanos de padre,^ y á los 
naturales, haciéndolos herederos ó legata
rios, señalamiento que también está sujeto 
á confirmación judicial . 

Pueden todos nombrar tutor ai extraño á 
quien incluyen heredero, pero también con 
sujeción á aprobación del juez. 

No existiendo tutor testamentario, <5 en 
el caso de qué el nombrado no llegue á ser
lo por cualquier acontecimiento, tiene lugar 
la tutela legí t ima 6 legal. Esta es la difer i 
da por la ley en defecto de la tes tamentar ía 
á los parientes m á s próximos del pupilo há
biles para su desempeño. 

E l orden de prelacion con que son llama
dos á la tutela los parientes del pupilo., es: 

I.0 La madre. 
2. ° E l abuelo. 
3. ° La abuela. 
4. ° Los parientes m á s cercanos. 
Si muchos parientes con capacidad legal 

están en el mismo grado, todos serán tu to 
res del huérfano. 

La tutela dativa ó judicia l es la que en 
defecto de la tes tamentar ía leg í t ima da el 
juez al pupilo. 

Obligación de los parientes llamados á la 
sucesión es pedir al juez que le dé tutors y 
si no lo hacen pierden el derecho que á l a 
herencia tengan: en su defecto pueden todos 
solicitarla, porque es popular esta acción. 
E l mismo j uez debe proveer de oficio é la 
tutela de los huérfanos. 

Tutm. Famosa vestal romana, que fué 
acusaoa de incesto. A esta vestal se refiere 
un increíble prodigio que, como cosa cierta, 
adoptaron algunos escritores antiguos: ta 
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nos parece haber dicho que Tutia hizo co
nocer su inoeeacia, llevando una criba l l e 
na de agua y sin que por los agujeros sé 
vertiese una sola gota, desde el Tiber hasta 
el templo de Yesta. 

Ttótor. Persona destinada primariamen
te para la educación, crianza y defensa; y 
accesoriamente para la administración y 
gobierno de los bienes del que por muerte 
de su padíe quedó en la menor edad. De
fensor ó amparador y protector eu cual
quier linea. HABER MENESTER TUTOR. Expl i 
ca la falta de genio ó capacidad de alguno 
para gobernar sus cosas. 

T y c h o - B r á h e . Astrónomo danés, v iv ió 
hacia ei año 1580. El rey Federico I I le dio 
la isla de Hveen, entre Eiseneur y Gopenha-
gue, pura que en ella levantase su observa
torio. Durante diez y siete años este sabio 
se entregó.al estadio de su ciencia favorita, 
cuyos resultados le valieron una reputación 
europea. E l principal t í tulo de su gloria 
consiste en haber descubierto y señalado 
una de las más importantes fases dé la 
una, indicada en nuestras tablas, modernas 

con el nombre de Variación, y que fue la 
primera modificación introducida en la teo
ría lunar de Ptolpmeo. Sus restantes des 
cubrimientos, sobre todo el de la ecuación 
anual, las mejoras llevadas á cabo por él en 
los instrumentos de astronomía, la in t ro 
ducción que supo obtener del efecto de la re

fracción en el cálculo astronómico, su Teo
r ía de los cometas y su Sistema, del mundo, en 
donde se propuso, concord a- los fenómenos 
relestes con la Biblia, han conquistado.á 
Tycho -Bráhe el t í tulo de restaurador de Va 
as t ronomía . : 

Tyrteo. Poeta, muy célebre por sus can
tos guerreros, natural dé Atenas, según se 
creé comunmente; mas ni so sabe esto á 
punto fijo, n i la época en que floreció, qué 
algunos suponen hacia los años 684 ántes 
de Jesucristo. Dícese que sus himnos basta
ron para e n t u s i a s m a r á íos lacedemoniós, 
hasta el punto de hacerlos triunrar en una 
guerra que sostenían hacia diez y, ocho años; 
pero sólo se conservan tres fragmentos dé 
todas sus composiciones. 

Quinta letra de las vocales. 
(BATALLA DE). Véase Xuvas de 

Tolosa. 
ütoeda (FE. TOMÁS DE). Pintor en l T > i , y 

académico de honor y méri to de una Aca
demia qué se estableció éñ Valencia á me
diados del siglo xvm, con el t í tulo de Santa 
Bárbara, y sobre la que se erigió la de Sañ 
Cáidos. 

Über t s -d8 la -Cerda (MAECELINO). K a t u -
ral de TaUSté: fué médico óscelente y cate
drático de las universidadés de Alcalá y dé 
Zaragoza: en esta de la de vísperas eñ 1639, 
y médico del hospital general de esta c i u 
dad. Escribió: «Diáser'tatiO.de Risa Sane 
poát estium Tabernacuii: Genes, 18. De pin-
quedine pingue comentariolum, i n quo na
tura, causse, indas geherationis, et varia 
probiemata expliéatür: hoveque parádoxa 
verissniia t amén de Sédimine uriníB opinio 
stafillitur; Zaragoza, 1623, e ñ S.0 ñ}énór. 
Apologética censura i n Zucorum rosarum 

splutiyutii ñostra provineiá usarpatura; 
Huesca, 1628, en 4.° Tractatüs dé ínopina'ta 
causa var io lorüm et morbillorum, febris 
principio iptrinseco, remedio que prophi-
lactico peestia quiliús accésit de pinguodiñe 
cum paradoxa uriníé sedimenti; 1 6 ^ , en 8,° 
Medicina ;&ecía, in loca Sácrse ScfípturfB 
qusé philosophiam aut mediciñera redólent^ 
medico et pisioe i l lust rántur ; Zaragoza, 
1645, en 4.° Diversas composiciones poéti
cas. Muchas consultas médicas. 

Ubilia y , Medina (D. ANTONIO CEÍSTÓBAL 
UE.)-—Primer .marques d?. Rivas: háció 164íl. 
Diputado del reino de Valencia, Carlos I I le 
nombró secretario de Eátado de la negocia
ción de Italia, y Felipe V del despacho u n i 
versal de las cuatro secretarías de Estado, 
Justicia, Guerra y Hacienda, hasta que 
en 1705 fué depuesto por énvidiá del duque 
de Agramont, y pasó al Consejo y Cámara 
de Indias, después líégó á se r decano. Murió 
en 16 de octubre de lr/26 de 83 años. Escri-



fcd: «Sucesión del rey í ) . Felipe V en la co
rona dé España, y Diario d e s ú s viajes á Ma-
drid,, ,1704, en folio, con mapas.» 
,, OMqmstas. Secta protestante que admi

te la présenciá real en la Eucarist ía contra 
las opmioueb de Zuiuglio y Catreoo, y que 
responde al argumento de los calvinistas de 
qüe un mismo cuerpo no puede lialíarse á 
la vez en loa diferentes lugares donde se ce
lebra la cena. Con.. este .otro: Ja, humanidad 
de Jesucristro está unida al Verbo, y el 
(8||rpÓ de Jesucristo, inseparable de la d iv i -
nidadj debe como ella estar presento en 
todas partes. 
,. vceda (EL ÜÜQUE DÉ). Pintor por afición 
con inteligencia = Unico en Madrid por íos 
años do 1715, 
, / u m de tfceia. Pintor de loa más acredi-
ládos qué había en Sevilla á toes del s i 
glo i v i . E l cabildo de aqueíia,.. santa iglesia 
fe eligió para pintar .el monuoaento de Se
mana Santa, el año 1594. 
, . J ü m de I7ceda.:_ Pintor^ natural de, Sevi
l la, discípulo d© Domingo Martínez; falleció 
éñ. esta ciudad en 1785. 
, Pedro dé ttceda. Vivía en Granada á fines 

del. siglo x v i . 
Pedro de i luda . Pintor, natural de Sevi

l la y discípulo de D. Juan de Valdés Leal: 
m u r i ó en su patria en 174L 

J%m tfceda Gastroverde. Pintor y uno dé 
los mejores discípulos del licenciado Juan 
de íás R ó e k s en Sevilla; v ivía por los 
ánjOs;1623^ 

¿üg-ier ó fíiagipr. Criado de palacio que ed 
rigor corresponde a portero, de que hay va
rias clases, según la servidumbre de cada 
u n o . ~ ¿te armas. Criado ó ministro que eri 
lo antiguo,tenia el encargo de la; custodia y 
guarda dtí las armas del rey.—i?g cámara,. 
priado. _del rey que asiste en la antecámara 
pá i a cuidar de la puerta y que sólo entren 
las personas que deben entrar por sus oficios 
ú otros motivos.—J5eá:«^. Ugier de vianda. 
- - f i e sdfta. Criado del rey que asiste en la 
píe^a más afuera de la antecámara , que l l a 
man la saleta, para cuidar dé. impedir la en-
teáda, á los que n§ deben entrar.—De vian-

Criado de palacio qüe tiene á su cargo 
acompañar el cubierto y copa desde la^pa-
netería y cava, y después la vianda desde la 
cocina. , 
•;t.tígii©tde, ReSalre (JERÓNIMO) ., Natural de 
¡Zaragoza: siguió los estudios en la Univer-
sidad de dicha ciudad, y fue colegial del co
legio real de médicos y cirujanos, catedrá
tico de anatomía y yerbas en ,1625j- fíe la 
primeí-a de curso en,1629, de la de . vísperas 
en 1624, y de la de prima, en 1639; lugar 
teniente dé protomédico d« i t r agoñ^ ju rado 
de la misma ciudad de Zaragoza y familiar 

de la inquisición, habiendo sido antes riie-
dico de la vi l la de Luná, Escribió: ((Tratado 
de las cosas no naturaíés , y facultad purga
t iva que se ¿al lá en la semilla de los 
gos.» .Zaragoza, 1630 en 8.° ((Discurso éñ que 
sé trata si los baño^ de agua dulce son p fó -
vechosos para la salud:» tó4Q?.en folió. 

t íkáse. Edicto ó manifestación dé la vo 
luntad,del emperador dé Elisia. Se difigen 
al Señado, que es el encargado de la ejecu
ción. 
.s JP^nosi. Con este nombre son des igñá-
dós ta', algunas potencias ctól Norte dé Euro
pa, particularmente en Prusia, Polonia y 
Rusia,, ciertos; cuerpos de cabálleríá ligera 
que usan por t, da arma una larga lanza, 
muy parecida á la de nuestros regimióñtbs 
de lanceros. . . . 

tílemás. NomÍDre dado por los turcos á 
los doctores de la íéy. Los ulemas t ieñén 
sometidos á su especial cuidado los hospi
tales, las mezquitas y las escuelas, y sqn 
ademas los encargados dé explicar el Coran 
de iiispeccipnar la educación de los pr ínc i 
pes, de ocupar los puestos diplomáticos y 
de administrar justicia al pueblo. De esta 
multiplicidad de átribucióñes que se con
centra en pianos de los uleinas, r esulta ^al
gunas veces una completa confusión de po
deres. Nombre que se da en la Turquía á 
los doctores de la ley. . • . 

UHses. Es un personaj e medio histórico,-
medio mitplógicq, é inpipitalizado por HO-
mero pn sus poesías. Hijo de Laertes y de 
Anticlea, tuvo por esposa á Penélope, cuyá 
fidelidad ha llegado á ser. proverbial, y por 
hijo á Telómaeo. Ubses, fué .asesinado, se
g ú n se lo habia predicho el oráculo, ppr 
otro hijo suyo llamado Telegonio, qué ha
bía tenido de Circe durante- el curso de sus 
viajes. Las aventuras de ü l l ses , , dieran_á 
Homero asunto para un poema en veinti 
cuatro cantos, titulad® Zffi Q'ültó, nqnibre 
tomadq del herue, que en griego es Oditseus, 
y en el que le presenta el poeta. Qonio la 
personificación de la prudencia^ Ulisés reinó 
en la isla de í taca , y tomó una parte muy 
activa en la guerra de Troya. , ^ ^ 

tílm. Ciudad de Wurtembf rg en Suabla, 
á la orilla derecha del Danubio, á 140 l a l ó -
metros de Viena, 84 de Á u g s b o u r g y 160 de 
Munich. Es célebre por la capitulación de 
1805 del general Mack, que. abrió las puér 
tas del Austria á Napoleón I , y sin disparar 
un t i ro se apoderó de un cuerpo de ejército 
con un inmenso material de guerra. La 
campaña as í enípezada, concluyó en AuS < 
teríi'tz. . , , v > . • -
,; l l i m á e e a s . Á r b o l e s y, arbustos.. Hojas ál" 

témase, sencillas, agerradafe: con. e s t í p ü l ^ ; 
flores hermafroditas, algunas éspéciés um-* 
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Sexuales; perigonio de aspecto calicino, en- ' 
dido en cuatro 6 cinco partes; cuatro ó cinco 
estambres prendidos á la base del mismo 
perigonio, ovario libre; dos estilos, dos es
tigmas, fruto frecuentemente en forma de 
sámara , acompañado en su base del perigo
nio, semillas sin a lbúmen. 

ülpiasso (DOMICIO). Célebre jurisconsulto 
romano del siglo m , autor de voluminosas 
compilaciones esplicativas de los textos de 
las leyes romanas. Murió en 236, asesinado 
por la guardia pretoriana. 

Miéntras la Europa ba tenido Códigos 
completos, fué Ulpiamo con sus preceptos el 
guia único casi de las decisiones de los t r i 
bunales y de las opiniones de los juriseon-
'sultos. Én España siempre fué muy bien 
mirado; pero ménos que en los demás pa í 
ses necesitado, porque desde los godos te
níamos Códigos completos. 

Ulrrique StaenheyI. Pintor en vidr io , 
natural de Alemania. Felipe I I le nombró 
su vidriero en 1566: murió en Madrid en 1590. 

Ultimátum. Palabra diplomática que i n 
dica las últ imas condiciones que se ponen 
para un acuerdo ó convenio, indispensables 
para que concluya el negocio. 

Ultramar. País ó sitio de la otra parte 
del mar, considerado desde el punto en que 
se h a b l a . — P « ^ . Color azul formado de l á -
piz-lázuli. 

Ultramontano. Adjetivo y voz com
puesta de la preposición ultray latina, y el 
nombre mons, más al lá de los montes. Úsase 
esta palabra para los que habitan m á s allá 
de una ó varias montañas con relación al 
que habla. Por su sentido histórico se refie
re solamente á los habitantes transalpinos, 
relativamente á Eoma, y m á s en particular 
á los que aspiran á la supremacía del Papa 
sobre todo poder c iv i l . Las máximas u l t ra -
montanas se apoyan en ciertos principios 
del derecho público y de teología, favora
bles á los intereses y pretensiones de los 
Papas, bajo el punto de vista de la soberanía 
temporal. 

Ulum. Madre de.Gengis-Kan, emperador 
del Mogol. Vivía á fines del siglo x n , y fué 
por muchos años para su hijo un hábi l m i 
nistro y un esforzado general. Gobernaba 
con acierto sus Estados; ayudábale en sus 
conquistas, y m á s de una vez se debieron á 
la intrepidez de Ulum aquellas victorias 
brillantes que hicieron famoso el nombre 
de Gengis-Kan. 

Ulloa (ANTONIO). Este célebre marino, 
que nació en Sevilla en el año 1716 y mur ió 
en la isla de León en 1795, no sólo en un ión 
dé su compañero Juan contr ibuyó á la eje
cución de las operaciones geodésicas y ob
servaciones astronómicas encargadas á los 
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académicos franceses enviados á Quito ea 
el año 1735, sino que fijó su atención en las 
producciones naturales de aquel país y 
otros dé la América meridional recorridos 
en los diez años que duraron aquellos tra^ 
bajos y en viajes que hizo posteriormente. 
Pruebas suministra de ello su obra titula
da Noticias americanas, publicada en Ma
drid en el año 1772, que contiene algunas 
de interés para los botánicos, y m á s toda
vía la Relación histórica del viaje á la Amé
rica meridional, hecho por Juan y por ül loa, 
que éste dió á luz en Madrid en el año 1748. 

Ulloa (D. FRANCISCO JAVIER DE). Célebre 
marinero español, capitán general de la ar
mada. Nació en la isla de León, hoy ciudad 
de San Fernando, el 17 de agosto de 1777, 
siendo sus padres D. Antonio de Ulloa, te
niente general de la armada y compañero 
de D. Jorge Juan en el trabajo y comisión 
de medir el grado medio del Ecuador, y de 
Francisca Ramírez de Laredo. Asistió al 
combate de Trafalgar, recibiendo en sus 
brazos herido al inmortal GRAVINA. En 
1832 fué nombrado ministro de Marina, 
mostrándose desde luégo adicto al sistema 
liberal: volvió á serlo en 1837, y fué uno 
de los 105 senadores que el 9 de diciemlre 
de 1853 votaron contra el ministerio San 
Luis. 

Falleció en Madrid el año de 1855. 
Umbelíferas. Una de las principales fa° 

millas de las flores calieífloras. La corola de 
estas plantas está formada de cinco pétalos 
iguales ó desiguales, insertos en el pistilo; 
cinco estambres insertos en los pétalos; fru
to constituido por dos akeUas insertas en un 
eje central filiforme; hojas alternas. 

Unanue (JOSÉ HIPÓTJTOT Médico y cate
drático de anatomía en Lima, que publicó 
allí en el año 1794 una Disertación soire el 
aspecto, cultivo, comercio y virtudes de la f a 
mosa planta del Perú nombrada Qoca, y en 
1806 unas Observaciones sobre el clima de 
Lima y su, influencia en los séres orgánicos, 
obra reimpresa en Madrid en el año 1815. 
También se ie deben algunos artículos i n 
sertos en B l Mercurio peruano, y entre ellos 
un Elogio histórico de D , Antonio Pineda, 
que se halla en el tomo i x del indicado pe
riódico, año 1793. 

Unción (EXTREMA.) Es la Extrema-un
ción un sacramento por el que se confiere la 
gracia á los enfermos, por medio del santo 
oleo, y de la oración que á él va unida. Se 
limpian con él los pecados y sus reliquias, 
auméntanse las fuerzas para vencer el rigor 
de la enferme Jad , y se restituye la salud al 
cuerpo, si le conviene, produciendo los de-
mas efectos que contienen las palabras del • 
apóstol Santiago. 
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La materia de este sacramento es el oleo 

¿aceite de olivas sin mezcla alguna; se ben
dice por el obispo el Jueves Santo, y con él 
ge ungen entre los latinos los cinco órganos 
de los sentidos, los pies y los ríñones en los 
hombres: esta unción constituye la materia 
próxima. La forma son las palabras que se 
emplean al ejecutarla, á saber: per istam 
sanctam unctionem, et suam piissimau mise-
Hcordiam induígeat UM Dominns per v i -
sum, et deliquisti. Por derecho divino el 
ministro es el obispo y presbítero, y or
dinariamente el párroco. Sólo los cristianos 
enfermos que cometieron pecados después 
del bautismo pueden recibirlo, reservándose 
en el día para los casos en que hay peligro 
inminente de perder la vida. 

El efecto de la Ext rema-unción es la gra
cia con que se borran las reliquias de los 
pecados , se vencen las tentaciones, y m u 
chas veces se restituye también la salud al 
cuerpo, conviniendo que los enfermos estén 
dispuestos á recibirla arrepentidos y absuel-
tos de los pecados mortales. Deben pedirla 
ellos mismos si pueden, y tener gran con
fianza en su eficacia. Considerada antiguat-
mente como complemento de la penitencia, 
se daba ántes de la eucar is t ía , y es necesa
ria según el mandamiento de la Iglesia á 
todos lo:- pecadores. 

Acerca del sacramento de la Extrema
unción de los enfermos, hay un lugar muy 
espreso del apóstol Santiago , del cual se ha 
sacado todo lo que la Iglesia cree acerca de 
este sacramento. «¿Enferma alguno de vos 
otros?» son palabras de Santiago, «llame á 
los presbíteros de la Iglesia, y rueguen so
bre él, ungiéndole con aceite en el nombre 
del Señor. La oración de la fe le salvara, el 
Señor le a l iv ia rá , y si tuviese algunos pe
cados, le serán perdonados.» 

Undecágono. (Del griego undeho-gonos, 
on^e ángulos.) Polígono terminado por once 
lados. 

Unfri y Hayo (CRISTÓBAL). Natural de 
Dublin: pasó muy jóven á España y estu
dió medicina en la Universidad de Sala
manca, donde se graduó de doctor y fué ca
tedrático de cirugía. Escribió: Sobre el abu
so de te/««í^, Salamanca, 1635 en 4.°; 
Synopsis seu compendium praxticum de san-
guinis misione et signis generationibus medi
éis olservandis pro recto medendi usu, 1638 
en 8.° 

Unicornio. Animal parecido á un caba
llo pequeño, de color pardo y hermoso, con 
un solo cuerno, según le representan algu
nos historiadores y poetas. (Los naturalis
tas dan alguna vez el nombre de unicornio 
al rinoceronte.)—Piedra mineral amarilla, 
cenicienta ó parda, que en lo liso y muchas 
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veces en la figura se parece al cuerno, y en 
dejarse cortar en hojas ó láminas, (Diósele 
este nombre porque le atribuyen muchas 
virtudes de las atribuidas al unicornio.) 

Unidad (1). La unidad en la cosa es la 
cosa misma, sin mezcla le distinción. Ls 
idea de unidad es la percepción de la cosa 
sin mezcla de no ser relativo. 

La unidad puede ser considerada absolu
tamente, y en este caso es metafísica, y en 
su fondo es lo mismo que la identidad, ó ser 
concebida como un elemento generador de 
la cantidad: en otros términos , como una 
cosa cuya repetición forma el número; en
tóneos es matemát ica . 

La unidad puede ser real ó facticia; la real 
escluye toda distinción; la facticia incluye 
varios objetos realmente distintos, pero l i 
gados entre sí con cierta relación. Un ob
jeto que carezca absolutamente de partes es 
uno con unidad real, porque en él no se en
cuentra distinción; t a l es la sustancia de 
los espíritus. Esta unidad se llama simpli
cidad, Pero un objeto compuesto como lo 
son todos los corpóreos, no es uno sino en 
cuanto sus partes, aunque realmente distin
tas, están ligadas con cierta relación: esto 
m á s bien debe llamarse unión que unidad. 
Lo que es uno de este modo, se llama com
puesto. 

Luégo hablando en rigor metafísico, sólo 
lo séres simples tienen verdadera unidad. 

Unidad. (Del lat ín unitas, derivado de 
w w , ) Cantidad que se toma por tipo para 
contar y medir. La unidad por sí misma es 
arbitraria, pero el uso y las leyes han deter
minado las que deben emplearse en las ne
cesidades de la vida.—Fraccionaria: la u n i 
dad de un quebrado, que es la unidad entera 
partida por su denominador. 

Unig-enitus (BULA). Expedida por el Papa 
Clemente X I en 1713, que ocasionó en Fran
cia disputas religiosas por la condenación 
que contenia de 101 proposiciones del libro 
del P. Quesnel. Véase BULA. 

Unitarios. Sjcta arriana que nació en 
Viena en 1546, y después de m i l vicisitudes 
se ha refugiado y vive en los Estados-Uni
dos de América. Niega el misterio de la 
Trinidad, la consustanciabilidad del Verbo 
y la divinidad de Jesucristo. 

Universidad. E l establecimiento litera
rio creado por la autoridad legí t ima para 
la enseñanza pública de las humanidades, 
filosofía, teología, leyes, cánones y medi
cina. 

También se entiende por universidad la 
comunidad, junta ó asamblea en que es-

¡(1) Bal-mes, 
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t i ú iuacriíos muehós para algun fia ú ofi
cio, como igualmente el conjunto de p u é -
bíos entre sí tpie tienen amistad y confede
ración.. - , , 

„La univesidad de París fué estabíecida 
en el siglo Xii , en tiempo de Luís el Jo-
Ten y de Felipe Augusto. La ele Angers 
en 1364; en 1172 la de Burdeos; 1486 
la, de Caen; 1572 la de Donai; 1283 la de 
Montpejlier;. .1460 la á& Nantes; 1305 la 
de'Orlé'ans; 17201a de Pan: 1431 la de Poi-
tiers; 1458 la .de Reiras, 1223 la de Tolosa; 
1 3 ^ ,ía de Orangé; 1329 la de Grrenoble, 
trasladada en 1414 á Yalénze; 1769 ía de 
Nancy. r L 

, La de Bdíoñia, tan celebre por el renaci
miento del derecho romano, fué fundada 
en 1111 por ía condesa Matilde, 

La de Oxford Sd remonta su origen,^ Ip.s 
escuelas creadas en el siglo v m por AÍfreab 
el Gír&ndé., -;í 
_ Lade Cambridge se- estableció en el si
glo xin^ y lo. misino la de Ñapóles. 

Las universidades de Alemania datan del 
siglo x iv , siendo las más antiguas las de 
Praga, .Yiena. y Ileidelberg. 

Las dos , principales de los Países-Bajos 
fueron fundadas en el siglo xv en Lovainay 
Liéjá. 
, En la actualidad sa conocen en España 
con el nombre de universidades los esta-
blC''imientos públicos de enseñanza en quoj 
ademas de la facultad general de filosofía, se 
éstúdiañ una. ó más facultades superiores, 
y en los que sé éonfieren los tres grados aca
démicos., 
_ ,í)iez se a Jas , universidades, del reino. La 
que ejatré todas ellas obtiene la primacía es 
l& cenlral áe Madrid, la única en que Se en
señan todas las .facultades, y la única en qué 
se recibe é lgrádp.de doctor, como que sólo 
eñ ella se hacen los estudios necesarios psU 
r á réeibirle, ó sean los del tercer período de 
cada facultad. Las otras nueve universida
des de distrito existen en las ciudades de 
Barcelona, Granada. Oviedo, Salamanca, 
Santiago,,, Sevilla, Valencia, Valladoíid y 
Zárágózá, 

Hubo mayor mímero de universidades en 
la Península, y con dificultad;,se hal lará 
país, en que más universidades hubiese en 
enpropórGion al Btiniero cielos habitantes. 
Para.probaj'lo r épródúcimps la noticia de la 
fundación de las principales universidades 
del reino, que ya hemos insertado en el tra
tado , especial de universidades, de las cien -
l a qiie comprende la instrucción para el 
pueblo; 

Universidad de Alcalá, actualmente -cen
tral de Madrid, fué fundada por .el famoso 
cardenal Cisnoros en Alcalá, póniéndosé M 

primera piedra en 126 de febrero de. 149,8^ é 
inaugurándose _en 26 .dé j u ' io dé 1508. Eia-* 
pezó á trasladarse á Madrid en 1836 y con
cluyó én 1842. .. . , : 

UMversídad de Santiago, Fué füñdadidá 
por el arzobispo D. Alfonso de Fb'íígéga 
en 1532. 

i Adversidad de Oviedo. Fué fundada pór 
D.Fernando Valdés, arzobispo de Sevilla 
que estableció diez y siete cáíédras, t muííÓ 
en 1568. 

Universidaide Yo-''. - . Fué fundada 
en el año da 1346 por D. Alonso X I j c o n bu
la que obtuvo del Pontífice Clemente V I , 
habiendo llegado esta universidad a ser lá 
tercera en estimación en España. E l colegio 
mayor ll«inado de Santa Cruz fué fundado 
eñ el año dé 1480 por D. ?®éro González dé 
Mendoza, cardenal y arzobispo de Toledo, y 
habiendo otró colegio llamado de los Ve-
lardes, por haber sido fundado por D. Juan 
Vélarde para que en él entrasen y sé édücáseñ 
todos los de ésta familia. Érañ rectores al 
ternativamente de la universidad los gra
duados y los eOlégialés mayores, aunque áb 
fuesen graduados. 

Universidad de Palencia. Fué fundada 
por el rey D. Alonso I X de Castilla en el 
año.de .1200, y en ella estudió Santo Domin
go de Guzmanj así como San Jul ián , obispo 
de Cuenca. Fundada la universidad de Sa
lamanca, se trasladaron á ella las escuelas 
que habia en Palencia. 

Universidad de Salamanca. E l rey .den 
Alonso empezó á fundar la universidad dé 
Salamanca; párá que sus subditos no tuvier 
sen necesidad de acudir á Palencia, y estas 
mismas escuelas de Palencia fueron trasla 
dadas á Salamanca por la comodidad del (Sj-
t io , por el santo rey í ) . Férna¿pdp en 1243. 
D. Alonso el Sabio colmó de privigiegips y 
rentas á esta universidad, y los Pontífices 
Alejandro I V y Clemente V también la 
concedieron sus gracias, siendo muchos los 
Pontiflces y reyes que han consultado..tj 
hecho aprecio de esta universidad, que te
nia cátedras de todas facultades, y privi le
gio de ser uno de los cuatro estudios gene
rales del m u ñ lo . Los otros tres son,lo.s d? 

j Boíonia; Par ís y Oxford. La so emnídad íí^ 
| los actos públicos, 4a. reputación dé lop. 
i maestros, y el renombre de los varones que 
| han salido de las escuelas de Salamanca, 

han hecho á esta universidad célebre en 
todo el mundo. 
. Universidad de Avila. F u é fundada, en el 
colegio de dominicos de Santo Tomás por 
fray de Tomás- de Torquemada, inquiBÍdor 
general eíiJÍ482. > ^ 

ÜníverHdad de farragom. Fué funda-
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por el cardenal arzobispo D . Gaspar 

Cervaíites en el año dé 1572. 
ÜniversidticL de Lérida. F u é fundada por 

el rey D. Jaime I I én el año de 1300, y en 
ella se graduó y. fué catedrático D. Alonso 
deBorja, diie después faé el Papa Oalis-

: to I I I . , 
- Universidad de Omte. F u é fundada éü 

1543 por D. Eodrigo Marcado y Züazola, v i -
rey dé Navarra y arzobispo de Santiago. 

Universidad de Valencia. Se empezó á 
fimdar por parecer de San Vicente Ferret
ea el año l i l i ; déspuésse perfeccionó é ins
tauró, siendo confirmada pbr el Pontífice 
Alejandro V I en el año de M99 Constaba 
de cirícb colegios, y en ella enseñó San V i 
cente las letras sagradas. Él rey D. Fernán -
do él Católico concedió muchos privilegios 
á esta universidad. 

Universidad de Zarágoia. Hay quien hace 
remontar la f undación de esta universidad 
al año de 1474, en qué prometió la funda
ción D. Pedro Cerbuna,- obispo de Tarazona; 

; pero él verdadero carácter de universidad 
no le tuvo hasta el año 1543, en el quej bajo 

? los auspicios del emperador Cárlos Vj se 
| aumentaron cátedras y rentas, habiendo ido 
i en aumento después hasta pasar de veinte y 

dos lás cátedras establecidas. F u é confir
mada por los Sumos Pontífices Lucio I I I y 
Paulo I V . 

Univérsidái de Gervera. Fué fundada 
por el rey D. Felipe V , que la dotó con mu
chos privilegios y con suntuosas aulas, de 
modo que obtuvo nombradíá á pesar de 
estar situada en Una población de segundo 
órdén. Todo fué porque Cervera se conservó 
en la obediencia del rey durante las guerras 
de sucesión. 

Universidad de Barcelona. Fué fundada 
por los antiguos reyes de Aragón. Según 
Ruy Méndez, se fundó en el año de 1346, y se 
amplificó en 1561. Esta universidad decayó 
en \-- guerra de sucesión^ y fué refundida en 
la do Cervera por Felipe V , quejoso dó los 
habitantes de Barcelona. 

La universidad dé Granada fué fundada 
ea el año de 1531 por el invicto emperador 
Garlos V. La de Pamplona en el año 1608 
por él rey D. Felipe I I I , y la de Gandía por 
San Francisco de B o m , cuarto duque de 
Gandía, en 1549, habiendo sido m a s ó menos 
célebres las de Sevilla. Toledo, Tortosa, Si-
güenza, Orihuela, Osuna y Baeza* sin con
tar con la célebre universal de Huesca, fun-

pór Sertorio para estudio de letras la-
y griegas, setenta años ántes de Jé -

sucristo. 
_ Con la dénominácíon &Q facultades se dé -

%han geiieralmente las .corporaciones de 
doctores que profesan y enseñan las ciencias 

ien lás mi'versidades. Estas-grandes ins t i tu
ciones éran en otro tiempo y son todavía en 
las antiguas universidades de Europa 4; pe
ro actualmzüte se cuentan 6 en España, dis
tribuidas en diez universidades correspon
dientes á otros tantos distritos en que esta 
dividido e l .territorio. x , . : 

E l distrito de la Universidad c6ntratf 
comprende las p'ovincias de Madrid, C iu 
dad-Real, Cuenca, Güadalajára, Segovia y 
Toledo. 

E l de la de Bdrcelom, las de Barcelonai 
Gerona, Lérida, Tarragona . i islas Balearés-

E l de (rrawaífo, lás de Gcanada, Almería , 
Jaén y Málaga. 

E l de la de Oviedo, las ée Oviedo y León. 
E l de lá de Salamanca, ?as de Salamanca, 

Avi la , Cáceres y Zamora. , ...... 
E l de la de Santiago, las de la Coruña, 

Lugo, Orense y Pontevedra. 
El de la de Sevilla, las de Sevilla, Bada

joz, Cádiz, isUsCanarias, Córdoba y Huelva. 
E l de la áe Valencia, las .de Valencia, A l 

bacete, Alicante, Castellón y Murcia, 
E l de la de Valladolid, las de Valladolid, 

Alava, Burgos, Guipúzcoaj Palencia, San
tander y Vizcaya. 

E l de la ue Zaragoza, las de Zaragoza, 
Huesca, Logroño, Navarra, Soria y Teruel. 

Los estudios de cada facultad áe hacen en 
tres periodos que habilitan respectivameñté 
para los tres grados académicos, de b á c h i -
ller, licenciado y doctor; dando la enseñan
za 275 catedráticos en sus respectivas u n i 
versidades y facultades. , 

Ümversíclad. Llamóse Universidad dé 
marsantes en Sevilla á una inst i tución a n t i 
gua, compuesta de los dueños , capitanes, 
maestres y pilotos de los navios marchantes 
de la carrera de Indias. Esta corppracioñ ó 
asociación fué la que fundó y edificó aquél 
colegio de San Telmo en el año de 1681. ; 

Uno. (Del latin mms, mticus, uno.) L ^ 
unidad, el té rmino de compáraciott pá ra 
contar. Toda cantidad considerada como so
la y aislada de las demás. 

Uiüerwald Ó Un te rwa ldé r . Cantón de 
Suiza, l imitado al Norte poi los de Lucerna 
y de Schewitz; ál Esté por este ú l t imo y el 
de Urí; al Sud por el de Urí y él de Berna, y 
al Oeste por el de Lucerna. Compdnese de 
dos grandes valles, no ofreciendo en • su 
parte septentrional m á s que mont&ñas. Rié-
ganle los dos ríos de Aá y los lagos de Lan* 
gern, de Sarñen, .de Trübi y de Melch. E l 
mejoramiento del ganado, la confección de 
quesos y el pastoreó son, sus principales In -
dustfias. En ü n t e r w a l d no se coge t r igo . 
La .población es de 22.571 habitantes:.-. . /*. 

.Uaá . . Parte dura en lá extremidad,.d4 
los dedos.-—Casco ó pezuña délos ariiñia-
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Íes que* HO tienen dedos.-—Garfio 6 punta 
corva de algunos instrumentos de metal ó 
espinas corvas en algunas plantas.—En los 
árboles aquella parte que queda pegada á la 
raíz cuando cortan alguno de sus pies.— 
Especie de costra dura que se les forma á las 
bestias sobre las mataduras.—Excrescencia 
ó tumor duro que se hace en los oj os, en la 
extremidad del párpado, por la semejanza 
que tiene con la raíz dé la Uña.—Destreza ó 
suma inclinación á defraudar 6 hurtar.— 
Punta corva en que remata la colilla del 
alacrán, que es con la que pica. 

Uña. E l extremo o punta de cada brazo de 
cualquier ancla, anclote d rezón. Algunos 
le llaman máistint&mGntepicodelorOjde pa
pagayo y oreja; pero otros solo convienen en 
la primera de estas dos equivalencias. 

Uña dé la caña.—Especie de revestidura de 
hierro que se emperna ó clava en el extremo 
de la caña del t imón y termina en una plan
cheta fuerte del mismo metal doblada á es 
cuadra sobre que apoya aquella j corre por 
el medio punto, cuando es llamada ó tirada 
por los guardines. Asimismo se llaman uñas 
de la cana del timón, las dos asas ó argollas 
que tiene la de hierro en su punta ó extremo 
para asegurar en ellas los aparejos ó los 
guardines con que se gobierna. 

Uña de espeque.—El chaflán 6 rebajo que 
este tiene en un extremo más grueso. 

Uña de p i é de caira.—Las orejas de marti
llo en que termina esta barra de hierro en 
su extre m o más grueso. 

Arpear ^ Arriar la foza que sostiene 
la una de un ancla, hasta que esta llegue 
cerca de la superficie del agua, para prepa
rarse á dar fondo. 

Uñeta . Instrumento de la misma figura 
que el puntero, escepto en una de sus extre
midades que tiene corte, con que los can
teros sacan los vivos á la piedra, trabajar 
sobre sus psrtes más delicadas, etc. 

Urania. Una de las nueve musas que 
presidia á la astronomía. 

Urano. Véase PLANETAS. 
Urano ó herschell. Este metal, uno de 

los veinticuatro cuerpos simples, fué extraí
do por Klaproth en 1789, de un mineral l l a 
mado pech-blende, en el cual existe en esta
do de óxido. Este mineral contiene en efec
to hasta nueTO sustancias, que son: plomo, 
hierro, cobre, zinc, cobalto, arsénico, azufre, 
sílice y óxido de urano. 

Uranoscopio. Pescado del Mediterráneo 
así llamado por tener dos ojos sobre la ca
beza mirando hacia el cielo. 

Urí>ano. Ocho Papas de este nombre. 
• URBANO I.—Papa 18: sucedió á San Calis
te I , y mur ió el 25 de mayo de '2S3. Mandó 
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que los vasos sagrados "fuesen de plata t i 
oro. Era romano. 

UEBANO 11.—Papa 158, francés: sucedió á 
Tíctor I I I en 22 de marzo de 1088; nació en 
1042 y murió el 29 de ju l io de 1099 Presi -
dió el Concilio de Clermont en 1095, en 
que se acordó la cruzada; excomulgó se
gunda vez á Felipe I de Francia. 

URBANO III.—Papa 171: sucedió á L u 
cio I I I en diciembre de u85, y fadeció en 
20 de octubre de 1187. Era milanés: tuvo 
disensiones con Federico I de Alemania. 

URBANO IV—Papa 181: sucedió á Alejan
dro IV el 29 de agosto de 1261, y murió el 
2 de octubre de 1264. Era francés; literato. 
No pudo destruir el poder de Manfredo de 
Ñápeles, n i el de los Barbarrojas. Insti tuyó 
la solemnidad del Cor^w. 

URBANO V.—Papa 199: sucedió á Inocen
cio V I el 28 de octubre de 1362, y murió el 
19 le diciembre de 1370. 

URBANO VI.—Papa 201: sucedida Grego
rio X I , que falleció el 27 de marzo de 1378, 
y murió el 15 de octubre de 1389. 

URBANO VIL—Papa 229: sucedió á Six
to V el 15 de setiembre de 1590, y murió el 
27 debmismo mes y año de una fiebre ma
ligna. Era genovés, de gran talento y ca
ridad. 

URBANO VIII.—Papa 236: sucedió á Gre
gorio X V en agosto de 1623, y falleció en 29 
de ju l io de 1644. Fué su enemigo inconci
liable el cardenal de Richelieu. Era elegan
te poeta y corrigió los himnos y divisiones 
de los salmos en cuanto á versos. Eximió á 
los regulares de la obligación de confesarse 
con el diputado de sus pecados Dió el título 
de Eminentísimos á los cardenales, que á n -
tes sólo tenían el Ilustrislmos que los 
obispos han tomado. 

Urbieta (JUAN DE). Natural de Hernán i , 
que en la batalla de Pavía hizo prisionero á 
Francisco I , rey de Francia, en 1525. 

Urbina (DIEGO). Pintor, natural de Ma
drid, donde vivía por los años 1570. 

Urbina (JUAN DE). Natural de Vizcaya, 
maestre de campo de los ejércitos de Car
los V , famoso por su esfuerzo y su osadía: 
fué muerto en el asalto de Híspelo en el año 
de 1530. 

Urbina (D. Luis). Teniente general del 
ejército: nació en 1722. Restableció y arre
gló las fábricas de armas de Plasencia en 
Guipúzcea y Toledo; fué fiscal militar del 
Supremo Consejo dé la Guerra y capitán 
neral de Valencia y Murcia. Murió en 1799. 

ü r b i n o . Varios artistas de este nombre, 
Urbino (BLAS BE). Escultor, que trabajói 

en el Escorial por los años de 1586. 
Urbino (FRANCISCODE). Pintor, que trabajo 

en la torre nueva del alcázar de Madrid por 
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orden de Felipe I I , por los años ¿16*1574. Era 
italiano. 

Urbino (JERÓNIMO DE). Pintor italiano, 
que ayudó á pintar en el Escorial. 

Urbino (JUAN MARÍA DE). Pintor y her
mano de Francisco, que vino de Genova y 
trabajó en la torre nueva del alcázar de Ma
drid. 

Urca. Especie de fragata de carga, ó 
construida al propósito para ello, es decir, 
de muchos llenos, aunque no de tanta eslora 
como la fragata de guerra. Cuando es de 
esta especie ó pertenece al Estado, suele 
llevar alguna artillería. 

Urcaholandesa.—Embarcación del Norte, y 
más especialmente de Holán ia^ sumamente 
llena ó redonda en sus gá l ibos , y de casi 
igual figura á proa que á popa; que sólo t i e 
ne una cubierta, y todo lo demás es bode
ga para cargar. Lleva dos palos tiples, uno 
en el centro y . otro á popa; el primero para 
una mayor y una gavia y el segundo para 
otra vela cuadra y una bergantina. Usa ade
mas tres foques grandes y cebadera. 

Urdaneta (FR. ANDRÉS). Natural de V i -
Uafranca (Guipúzcoa), gran piloto, que sien
do religioso de San Agust ín , le escogió Cár-
los V para el descubrimiento de las islas de 
Luzon, y fundó la ciudad de Teba. 
( Ureáa jER. PEDRO DE). Nació en la se
gunda mitad del siglo x v i : era ciego de na
cimiento, hizs sus votos, y profesó en un 
convento de España. Compuso un tratado 
de música que parece dejó en manuscrito, 
y en el cual proponia abandonar el sistema 
de salmisacion por las mutanzas, atribuido 
á Guido Aretino, añadiendo á los nomores 
de las seis primeras notas de la escala, la 
sét ima sílaba n i . Nosotros no conocemos la 
obra de Pedro Ureña más que por el com
pendio publicado por Caramuel. Los auto
res de biografías han confundido á Pedro 
de Ureña con este úl t imo, diciendo que fué 
obispo de Vigevano, en Lombardía. 

Urí.- Cantón suizo, limitado al Norte por 
el de Schwitz, al Este por los de Glaris y 
de los Grisones, al Sur por el de Tesin, y 
al Oeste por los de Berna del Valais y de 
Ünterwald . Está rodeado de montañas y re
gado al Sur por los ríos Reuss, Schelken-
bach, y por el lago de los Cuatro Cantones 
ó de ü r í . Sólo están cultivados los valles, 
entre los cuales hay algunos que ostentan 
un grande lujo de vegetación. Recógese a l 
gún tr igo, y el paisano no se cuida de otra 
cosa que del ganado y de la preparación de 
quesos. Posee también algunas minas de 
hierro y de vi t r iolo. La temperatura es en
dulzada por el viento del Sur (/bm); pero 
ejerce una funesta influencia sobre la cons
titución física de sus habitantes, que son 

más débiles y supersticiosos que los de los 
valles superiores. Cada localidad del cantón 
tiene una administración propia, y todos los 
años se reúne una Dieta general. E l poder 
ejecutivo reside en manos de un consejo 
cantonal. La población de Urí asciende á 
13.519 habitantes católicos, y su lengua 
usual es el alemán. 

üriarte y Borja(D. FRa.NCis©o JAVIER 
DE). Este dignísimo capitán '-general de la 
armada desciende de ik casa de los duques 
de Gandía: nació en el puferto de Santa Ma
ría el 5 cíe octubre de 1753. 

En el memorable combate de Trafalgar 
ostentó solamente su heróica intrepidez, 
siendo comandante del navio Trinidad. 

Lleno de honores, elevado á la mayor 
dignidad de la armada, y todo, por premios 
otorgados á l o s servicios, á la gloria, adqui
rida en los combates y á la iategridad é i n 
teligencia en la administración, terminó su 
vida D. Francisco Javier de ü r i a r t e y Borja 
el día 29 de noviembre de 1842, á los och 'nta 
y nueve años y diez meses d é edad, en el 
mismo pueblo donde por la vez primera vió 
la luz del día. 

Ursinos. (ANAMARÍA]DE TREMOILLE, PRIN
CESA DE LOS.) Nació en 1642; era hija de 
Luis de la Tremoille, y casó en 1659 con 
María de Talleyran, príncipe de Chalais,que 
estuvo expatriado en España con motivo de 
un. desafío: muerto el príncipe, y hallándo
se la princesa en Roma bastante pobre, fué 
buscada como muj er de grandes atractivos 
físicos é intelectuales por la alta sociedad 
de la época, y casó con el duque de Braccia-
no, príncipe del Santo Imperio. En 1701 fué 
nombrada la princesa camarera mayor de 
la reina de España, la princesa de Saboya, 
mujer de Felipe V, y la influencia ú e la prin
cesa de los ursinos fué desde entónees muy 
grande, valiéndose del poder de Luis X I V 

de Francia, que al cabo logró verla^ ex
pulsada de España, fijando su residencia en 
Italia. Volvió á España, y cuando enviudó 
Felipe V intervino activamente en su nuevo 
casamiento con Isabelde Farnesio, duquesa 
de Parma. Nuevamente desterrada la de los 
Ursinos, murió en Roma el 5 de diciembre 
de 1722, á los 80 años de edad. 

Uruguay. Véase Banda oriental. 
Urraca. Ave muy parecida á la corneja 

y grajo, especie del mismo género, con las 
plumas blancas ó negras.—HABLAR MÁS QUE 
UNA HURRACA. Se usa para exagerar lo min
cho que habla una psrsona, y especialmente 
se dice de las mujeres y los niños4 

Urraca. Reina de León, segunda^ esposa 
del rey D. Ramiro I , con quien casó en el 
año 842. Ignórase de qué familia descendía; 
pero se sabe que era saiítellanaj porque el 
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rey fué a casarse á Castilla. Esta doña U r -
'̂áícaj según algunos escritores, es la que fir

mó" el voto de Santiago; pero otros creen 
que fué la esposa de D . Ramiro l í . Esta rei
na sobrevivió á D. Ramiro once años, y fa
lleció en el de 861 en Oviedo. Sus dones á 
la iglesia de Santigo y áun á la de Oviedo 
eran de un gran valor. 

Urraca (TERESA). Reina de León, esposa 
itmea de D. Ramiro I I . Cuando este príncipe 
comenzó á reinar (el año 931), hacia ya tiem
po que estaba casado con doña Urraca, y 
aún tenía de ella tves hijos, D. Ordoño, don 
Sancho y doña Elvira. Pocas son, y no muy 
claras las noticias que se tienen de esta r e i 
na. Sin embargo, sábese que se hizo céle
bre poi* su piedad. Fundó al insigne monas
terio del Salvador, contiguo al palacio real 
de León, en el cual se Consagró á Dios como 
religiosa en el año 947 su hija doña Elvira: 
Otros dos, el de San Andrés y el de San Cris
tóbal , j unto al rio de Ezla: otro con invoca-
eion de la Virgen, en Aniago; y otro en el 
vallé de Ornia, con tí tulo de San Miguel, 
llamado Destriana. Doña Urraca sobrevivió 
seis años á su esposo; vió en el trono á sus 
hijos D Ordeño I I I y Don Sancho I , y m u 
rió en 23 de junio de 956, siendo sepultada 
en lá, capilla de Nuestra Señora de la iglesia 
del rey Casto, en Oviedo. 

Urraca, Reina ds León, era hija del 
conde dé Castilla Fernán González. Habíase 
éste rebelado contra su señor D . Ramiro I I 
dé Léon, auxiliado por el conde Diego N u -
ñez; el monarca tardó poco en vencer á los 
sublevados encerrando á González en el cas
t i l l o de León, y á Nuñez en el de Gordon: al 
fin los dejó en libertad, después de haberle 
prestado nuevo juramento de fidelidad, é 
hizo más ; admitió como esposado su p r i 
mogéni to D. Ordoñoá doña Urraca, hijadel 
conde de Castilla. E l matrimonio se verificó 
por los años 946, y ambos esposos ocuparon 
el trono en 5 de enero de 950, por haber re
nunciado la corona D. Ramiro. Muy poco 
tiempo después D . Sancho, hermano del 
rey, que deseaba ceñirse la corona, se con
federó con su tío el rey de í íavar ra ,D. Gar -
cía y con el conde de Castilla: D. OrdoñoIII , 
hábil y poderoso guerrero, triunfó bien pron
to de aquella, coalición; pero dícese que ín 
comodado con la deslealtad de Fernán Gon
zález, repudió á su hija doña Urraca á prin
cipios de 953. Añádese que esta princesa se 
casó nuevamente con D.' Ordeño, llamado 
el Malo, que ocupó a lgún tiempo e l trono, 
Cuando fué expulsado D. Sancho el Gordo; 
que tuvo de él, entre otros hijos, á doña 
Velasquita; que al recuperar í ) . Sancho la 
corona, huyó D. Ordeño el Malo á Asturias, 
dé8púés "á Castilla, de donde le arrojaron 

ios burgaleses, quitando á doña Urraca y 
sus hijos, y por úl t imo, á tierra de moros 
donde falleció: en fin, que doña Orraca casó 
por tercera vez, según unos con D, Sancho 
rey de Navarra, abuelo del mayor, y según 
otros con un príncipe llamado D . Jimeno. 
Esto es lo que dicen Sampiro, Sandóval" 
Morales, el Tudenée , Berganza, Arévalo' 
Florez y otros; pero es de advertir que el 
P. Manuel Risco, ques al escribir la Historia 
de Id ciudad y corte de León y de sus reyes, 
tuvo á su disposición los archivos princi
pales de la misma ciudad, niega el repudio 
de doña Urraca, y por consiguiente todo lo 
demás que como consecuencia de él se refie
re de la propia princesa. 

Cualquiera que sea la verdad en cuanto al 
repudio y matrimonios sucesivos de doña 
Urraca, parece indudable que fundó él mo
nasterio de San Cosme y San Danaian en 
Covarrulñas, y que en él «cabo sus días tan
tamente, en el año 965, diez después dé la 
muerte de D. Ordoño I I I . 

Urraca (DOÑA). Reina de Castilla y León; 
princesa nobilísima y venerable, hija dé don 
Alfonso T I y de doña Constanza dé Bórgo-
ña, declarada heredera legí t ima del reino 
poco ántes de la muerte de su padre, fué 
proclamada reina en Toledo y comenzó áu 
reinado en 1.° de ju l io de 1109 hasta últimbs 
del año de 1125. 

Casó en primeras nupcias con p . Ramón, 
hijo del conde Guillermo deBorgoña^ éñ se
gundas con D. Alonso, rey de Aragón en 
1109 contra todo su gusto y del que se sepa
ró por persuasión del Pontífice Pascual 11, 
pasando á terceras con e íconde D. Pedro 
González de Lara. 

Nació en 1081; murió en tierra de Campos 
en marzo de 1126; sepultóse en León, en'cu
yo sepulcro se lee este epitafio ' lat inó, 'que 
en castellano dicj así: 

«La reina Urraca, madre de Alfonso 
eniperador, hija de Alfonso eí 
Bueno, yace en esté sepulcro laboreado, 
A once veces ciento 
seis veces diez y cuatro 
añade: esa es la era 
en que mur ió por 
marzo.» 
N i áun en aquella ocasión la perdonó la 

calumnia, liegíindo hasta á esparcir voces 
ridiculas y contradictorias acerca de S]i fa
llecimiento. Otra vez nos vemos obligados 
acopiar, para concluir este artículo,'álgv1'' 
nos párrafos del capítulo qué el ya citado 
P. Siseo dedica en su Historia, á esía reina 
de León y de Castilla: «No 'esta (dice el 
erudito agustino) mas averiguada la histo
ria de la muerte de nuestra reina que 1» de 
su vida y acciones. Es inaravil lá, ajee |k&-



riana, en cosas nt> muy. asignas cuán á tien-
tá páredés andan los escritbrés, ' tanto, que 
aiín no se sabe en quá ano mur ió doña U r 
raca. T acerca del lugar en que murió y 
modo de su muerte, trae el mismo autor 
que algunos afirman que falleció de parto 
en el castillo iie Sáldaña, con gran mengua 
y afrenta de estos reinos: que otros asegu
ran que mur ió en León, rebentaado en; el 
mismo umbral del templo dé San Isidro, 
por haber tomado los tesoros de aquella 
iglesia, que no la era lícito tocar. Sandóvál 
defiérela opinión de otros, que aseguran 
que la reina estaba presa y encerrada en una 
iglesia, que se decía de San Yicente, por 
mandad© del rey su hijo y de D. Aloñso de 
Aragón. Po? las cuales noticias podemos co
nocer que loS escritores no ofendieron mé-
ños a lá buena memoria de doña Urraca en 
lo respectivo á su muerte, que en lo que 
pertenece á su vida. ¿Quién no reputará por 
fábula ridicula é injuriosa' lo que trae Gr r i -
vay haber hallado e&crito, de que doña U r 
raca, habiendo entrado en San Isidro de 
León y tomado las riquezas que ofrecieron á 
aquella iglesia el rey D. Alonso su padre, y 
e l rey D. Fernando su abuelo, rebeútó por 
medid en las puertas, teniendo un pié den
tro y otro fuera, no sin grande admiración 
de las gentes? A t,m gran desacato llegó el 
falso juicio q u é hic ieron algunos escritores 
de una señora, de cuyas donaciones y ófer-
tás a las iglesias están llenos ios archivos 
de nuestro reino.))-—«Y por lo que toca al 
modo de su muerte, se debe creer lo que dice 
la niísnía historia [Za Compostelam) donde 
cuenta que, habiendo enviado el arzobispo 
dé Santiago sus legados á la reina, que es-
taba en tierra de Campos, éstos la encon
traron muy enferma y cercana á la muerte, 
habiendo hecho ya testamento, disponiendo 
de todo lo que la pertenecía, y que en su 
disposición sé hábia acordado del pacto que 
tenia hecho con el referido arz'obispo acerca 
del castillo de Cira. Desvanécenée, pues, con 
éste test imohío todas las calumnias que se 
han levantado contra la fama de doña U f -
raéa, poniéndola unos aprisionada, otros 
muerta de repente en castigo do una exe
crable maldad, etc.»—«En el niismó año en 
que murió la reina hizo su hi jd D. Alonso 
üha donación al monasterio de Silos, con-
cédiéhdole el lugar de Sinnovas, con el ñu 
dé que esta oferta sirviese para sufragio de 
su madre: l lámala reina dé digna ritemoria. 
Doña Sancha, ea un instrumento que trae 
Mbret en é l drp. 3 del l i b . 18 de los A m 1 ^ 
BéWümrra, se int i tula hija del con do D. 111-
iñoñ y: de l a ' veneró le reina doña ürrac.u 
Bsta reverencia con que los hijos hacían 
níémóriá 'de su' 'btiáfta'''madre, y asimismo 

! la respetuosa obediencia, el amor y la fide-^ 
\ í ídad con que la sirvieron y amaron los 
j Obispoá y los principales señores dé su re i 

no, es lá nás fundada defensa de la bueña 
) vida y de la1 honestidad de la gran reina 

doña Urraca, cuyas obras, bien examinadas 
por los documentos coetáneos , la hacen 
acreedora de los elogios que la da Bergán-
aa, ilamándolá'noUUsimk •> Hlusírisimá, vene
rable y serenísima.» 

Urraca (Ló^E'z DE HAÍIO). Reina de León, 
confundida comunmente con la anterior por 
haber sido la 'ereera esposa del mismo rey 
D. Fernando I I . Era hija del señor de V i z 
caya, P. Lope Díaz de Haro, y de doña A l -
donza RuizJ^de Castró, y 'casó siéndo muy 
jóven con D. Fernando"II de León, no i n -
mediatarñente que murió su segunda esposa 
doña Teresa, sino hácia el año 1185. Réeibíó 
en dote los pueblos de Agu'ilar y Monteá-
gudo con sus fortalezas^y cuando quedó 
Viuda (22'do eneró dé 118H) ya había daciová 
luz dos infantes, D . Smcho y D. García. 
Aunque de poca edad, era está, reina muy 
ambiciosa; y el príncipe Alfonso, hijo de doña 
Ufrac i de Portugal y heredero dél trono,1 la 
causaba una mortal envidia. Ernpéñá'dá eñ 
qué Ü. Sancho su primogénito ocupase el 
trono, hizo todo cuanto pudó por ensalzarle 
y abatir al legítimo sucesor: valióse de sü 
hermano D. Diego López de Haro, alférez 
mayor' y muy querido del rey, pidiéndole 
que se alzase en favor de su hijo D. Sancho 
y qué le diese el péndon «para que éáte 'y 
no D. Alfonso sucediese al padre en la co
rona.» E l conde guardó fidelidad á suSeñqr 
y no quiso condescender, ofreciendo única
mente que s i l ) . Alfonso la llegase á inquie
tar él la! defendería. Frustradas sus esperan
zas por este lado, comenzó á tratar tan 
cruelmente al príncipe T). Alfonso,'que río 
pudiéndolo súrr í r , resolvió abandonar la 
corte é irse a v iv i r con más tranquilidad al 
lado de su abuelo el monarca de Portugal. 
En efecto; iba ya á pasar el Tajo cuando le 
llegó la noticia de haber muerto D. Fernan
do I I , su padre. Inmediatamente volvió á 
León y se posesionó del trono, con el nom
bre de Alfonso VIÍI, aunque eri la historia 
se le da el de Alfonso I X , por estar ocupado 
ya el trono de Castilla por su primo D . A l 
fonso V I H , y haberse reunido después los 
dos'reinos. Entre estos doá monarcas hubo 
várias discordias que terminaron por el ca
samiento de Alfonso I X con doña Béren-
guela; mas como la reina viuda doña tírra-
ca no dejase de molestarle, resolvió privarla 
de los pueblos y fortalezas que su padre la 

1 había entregado en dote. 'Sin embargcll fué 
I mucho rpiás fácil expedir éste decretó que 
I llevarle á ej ecución, lo cual no pudd bonse-
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guirse sino después de siete años; porque el 
conde D. Diego López de Haro, tan fiel á la 
palabra empeñada con su hermana, como 
ántes lo habia sido para no hacer traición 
al heredero legít imo de su rey, defendió 
tenazmente los derechos de doña Urraca. 
Los alcaides de los dos castillos hicieron 
también una resistencia heróica, el de Mon-
teagudo no fué ocupado por las tropas del 
rey hasta que mur ió su gobernador de un 
flechazo, y el de Aguilar, según se dice, 
«perseveró falto de todo, hasta que no hubo 
yerba, cueros, correas y ratones que comer, 

. por haberlo consumido todo la guarnición 
en alimento.» Algunos años después doña 
Urraca, que tanto amaba á su hijo D. San
cho, tuvo el sentimiento acerbo de verle 
perecer despedazado por un oso. Entonces, 
sumida en el mayor desconsuelo y desen
gañada de la vanidad é inconstancia de esta 
vida, fundó el monasterio de Yileña (á ocho 
leguas de Burgos); tomó el velo de religiosa, 
y profesó en él, según se cree, por junio de 
1224. No se dice el año de su fallecimien
to; pero sí que fué sepultada en la capilla 
mayor de aquella iglesia. 

Urraca (FERNANDEZ). Titulada m í j « de 
León y de Zamora: fué hija de D. Fernan
do I el Magno y de doña Sancha, y nació en 
el año 1034. Desde su m á s tierna edad se 
hizo admirar por la bondad de su corazón, 
por sus extraordinarios talentos y por su 
piedad; cualidades realzadas en su juventud 
por la prodigiosa hermosura con que la dotó 
la naturaleza. A l morir D. Fernando en 
1065 dividió sus Estados, dando á D. San
cho I I la Castilla, á D. Alfonso Y I el reino 
de León, y á D. García la Galicia: en cuanto 
á su pr imogéni ta doña Urraca, la dejó muy 
recomendada á D. Alfonso, que era el hijo 
predilecto. Hallábase entónces en los 31 años 
de su edad: bella, prudente, muy instruida 
y muy casta, nunca quiso casarse; habia 
amado tiernamente á su hermano Alfonso 
desde la niñez,, criándole como si fuera un 
hijo; y este príncipe la miraba como madre, 
correspondía á su tierno afecto y la obede
cía en todo: así es que cuando ocupó el t ro 
no de León, la nombró señora soberana de 
Zamora, y la persuadió á que se trasladase á 
esta ciudad para v iv i r segura durante las 
guerras que previa. En efecto; no t a r d ó l a 
discordia c iv i l en regar de sangre el suelo 
de Castilla y de León, y los príncipes, que 
sólo debían pensar en proseguir la recon
quista comenzada tan gloriosamente por 
D. Pelayo, se destrozaron mutuamente en 
una lucha cruenta y fratricida, que originó 
m á s desgracias que hubieran podido ocasio
nar muchas campañas contra los infieles. 
D. Sancho, m á s inquieto y ambicioso, de

claró la guerra á D. Alfonso, y quiso reunir 
bajo su cetro todos los Estados de su padre: 
dióronse sangrientas batallas, y al fin don 
Alfonso tuvo en una la desgracia de quedar 
prisionero de su hermano. Doña Urraca, 
viéndole en ta l conflicto, salió de su inac
ción y practicó en su obsequio cuantos bue
nos oficios la sugirió su prudencia. Conocía 
el carácter cruel y ambicioso de D. Sancho, 
y temió que quitase la vida á D. Alfonso 
por arrebatarle con más seguridad el reino; 
y colocada entre los dos hermanos, «trató 
(como dice un escritor), con el vencedor la 
libertad del vencido.» La consiguió al fin, 
pero no sin duras condiciones, pues quedó 
estipulado que D. Alfonso renunciaría á fa
vor de D . Sancho el reino de León, y que 
pasaría á tierra de moros, sin que pudiese 
volver al reino sin expreso mandato de don 
Sancho. Lo que más interesaba á doña Ur
raca era conservar la vida de su querido 
hermano: así es que suscribió á estas condi
ciones, dejando al cielo el cuidado délo por
venir. D . Alfonso marchó en efecto dester
rado á Toledo, y la infanta hizo que le 
acompañasen tres caballeros apellidados 
Ansurez, que eran hermanos, esforzados, 
nobles y prudentes, y en cuya fidelidad te
nia la princesa la confianza m á s ilimitada. 
Mientras tanto, la mayor parte de la noble
za de León, lo mismo que los zamoranos, 
no quiso sujetarse á D. Sancho: unos y otros 
resistieron su dominación, declarando que 
no conocían más reyes n i señores que don 
Alfonso y su hermana doña Urraca. Furioso 
D. Sancho con aquellas contradicciones, y 
después de haber hecho una especie de va-
saUo-del otro hermano D. García, se empe
ñó en someter á su dominio á doña Urraca, 
que se habia encerrado y fortalecido en su 
ciudad de Zamora, y fué á sitiarla en perso^ 
na á la cabeza de un poderoso ejército. Allí 
mur ió el rey de Castilla á manos de Y e l l i -
do Dolfos ó Armulfez, el dia 7 de octubre 
del año 1072. Inmediatamente, y ántes de 
que aquella noticia llegase á los moros, 
doña Urraca la puso en conocimiento de don 
Alfonso, el cual con el valeroso, prudente y; 
fiel auxilio de los caballeros Ansurez, salió 
de Toledo y del poder de los moros, y re
dujo á su mando todos los reinos de su pa
dre. «Al punto, dice el maestro Florez, de
claró reina á la hermana doña Urraca, como 
á quien debía todo cuanto tenia, y cono
ciendo por tan repetidas experiencias, no 
sólo el amor y fidelidad, sino las incompa
rables prendas de su juicio, consejo y pru-

I dencia, gobernaba por su acuerdo los Esta
dos con ta l felicidad, que nunca pudo ser 
m á s envidiable el reino. La serenísima rei
na jun tó con el gran don de gobierno una 



jp^ofunda sabiduría del desprecio del. m u n 
do, sin querer abrazar lo que suele perder- ! 
se arrebatadamente. Nunca quiso casarse, | 
y sin traje de religiosa supo v i v i r desposada j 
con Cristo. E l vestido exterior era del siglo: ¡ 
el corazón puesto donde la monja más re- \ 
cogida. Su empleo de labor e^a ordenado al 
templ i , gastando toda su vida en el adorno ' 
del culto, en que refundió el oro, plata y pie- i 
dras.»—Doña Urraca mur ió en el año 1101, 1 
y fué sepultada en la iglesia de San Isidro de j 
León. Los Anales toledanos, que también j 
la dan el t í tulo de reina con e l distintivo de \ 
Zamora, la aplauden l lamándola Hermosura 
de España . Débense á esta princesa varias 
íundaciones piadosas, y creemos que cor-
responderian á la misma, m á s bien que á la 
siguiente, el líuso, la rueca y las labores de 
mano que se enseñaban, no hace muchos 
años , en el alcázar real de Se^ovia, como 
pertenecientes á la reina doña Urraca. 

Urraca de P o r í u g a ! . Primera esposa de 
D . Fernando I I , rey de León: era hija de don 
Alfonso I Enriquez y de doña Mafalda de 
Saboya, reyes de Portugal, y nació por los 
años 1148. Los historiadores andan discor
des acerca del año en que doña Urraca con-
trajo matrimonio con eí rey D. Fernando I I . 
E l P. Florez en sus Bfemorias, haciéndose 
cargo de la opinión de diferentes escritores, 
prueba evidentemente que aquel matrimo
nio se habia verificado ya en 1165; pero cree 
que no lo estaba en 1160, por no haber l le
gado doña Urraca á la edad nubil . Poste-

" riormente el P. Risco ha hecho ver que don 
Fernando y doña Urraca se casaron en 1159; 
y en nuestra opinión; se celebrarían en esta 
ú l t ima fecha los desposorios, aplazando para 
los años sucesivos la reunión de los contra
yentes y consumación del matrimonio^ aten
diendo á la corta edad de la reina. Gomo 
quiera que sea, doña Urraca no tuvo suce
sión hasta 1171, en que dio á luz á su hijo 
único , que después reinó con el nombre de 
Alfonso I X . Sin embargo del parentesco 
que mediaba entre los monarcas de León y 
Portugal, estuvieron casi en continua guer
ra, y el de León, aunque yerno ya del por
tugués , le hizo prisionero en Badajoz en el 
año 1163, según el Cronicón lusitano, 6 en 

' ,1169 conforme al de Coimbra. Por entóneos 
se inst i tuyó en el reino de León la ilustre 
orden de los caballeros de Santiago. Amá
banse los dos esposos, pero hubieron de se
pararse á principios de 1175, no por disgus
tos domésticos n i por causa de las guerras 
con Portugal, sino por haberse descubierto 
parentesco no dispensado, pues ambos eran 
biznietos de D, Alfonso V I . Consta por a l 
gunas escrituras que doña Urraca, apenas 
apartada de su esposo, se hizo religiosa de 

TOMO I I I . 
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la órden dé ' San Juan; pero también qüé 
volvió á la corte cuando su hijo Alfonso I X 
entró á reinar en 1188. Ignórase el año de 
su muerte; mas se dice que como religiosa 
de la órden de San Juan, fué sepultada en 
Bamba, cerca de Valladolid, que era de 
aquella religión. 

Urraca (EL P. FR. PEDRO). Nació en Ja-
draque, obispado de S igüenza , en 1585. 
Tomó el hábito de la Merced én Quito, y 
mur ió en Lima en 1631. Los procesos para 
su beatificación se aprobaron ya en 1731, 
para después tratar de sus milagros y bea
tificación. 

Urrutia y las Casas (D. Jo&É). Natural 
de Valmaseda, capitán general de ejército, 
ingeniero general, director y coronel gene
ra l interino de artillería. Empezó á servir 
de cadete en el regimiento- infantería de 
Murcia: coronel del de América , goberna
dor de Ceuta, se halló en el bloqueo y sitio 
de Gibraltar, en el ejército de Navarra, 
en la guerra de las revoluciones de Fran
cia , general en jefe del de Cataluña, y 
capitán general del Principado. Yiajó por 
países extranjeros, y se alistó en di servicio 
de Rusia; se halló en el sitio y asalto de la 
plaza de Okzakow, por lo que la emperatriz 
Catalina le condecoró con la órden mi l i ta r 
de San Jorge y la espada de méri to: m u r i ó 
en Madrid el i.0 de marzo de 1803. 

Ur ru t i á (JOSÉ DE). Nació en Vizcaya por 
los años ae 1728, y mur ió en 1803. Se dis
t inguió en la campaña de 1793 contra Fran
cia; mandó el ejército de Cataluña, y h a 
biendo ascendido al empleo de capitán ge
neral, mur ió después de haber perdido casi 
todo el favor de que gozaba. 

Usagre. Especie de sarna que roe la 
carne. 

Uso. Véase SERVIDUMBRE . 
Usucapión. Lo mismo que prescripción. 
Usufructo. Véase SERVIDUMBRE. 
Usura. Interes que se lleva por el dinero 

en el contrato de mero mutuo ó emprést i 
to. Tómase muchas veces por el mismo 
contrato.—Exorbitancia en los intereses de 
una deuda.—Cualquier ganancia, fruto, u t i 
lidad ó aumento que se saca de alguna cosa 
en lo físico ó moral.—PAGAR CON USURA. 
Corresponder á un beneficio ú obra buena 
con Otra mayor, ó con sumo agradeci
miento . 

Uterino uterina. Nombre adjetivo que se 
anlica á todo lo que es propio ó dice relación 
al ú te ro ó matriz de la mujer, y que es uno 
de los órganos que constituyen su aparato 
genital. Usase de esta palabra en el foro pa
ra c^esi^aaí á los hermanos y hermana^ 
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trat 738 
'que nacen de una misma madre; pero no. á 
lós nacidos de un mismo padre. 

Utilidad. Provecho, cpnyeniencia, inte
r e s ó fruto que se saca de alguna cosa en ío 
físico ó moral.—Capacidad ó aptitud de las 
cosas para servir ó aprovechar. 

Utilitario. (EL PRINCIPIO.) Jeremías Ben-
tham ha desarrollado él principio ut i l i tar io 
dé una manera horrible, y ha tratado de cbn-
fundir ía morál idad con la uti l idad privada. 

Según esto, lo út i l a un individuo es mo
ra l para él, lo nocivo inmoral; lo que no 

-daña n i apróvécha es indiferente; él órdén 
morales el conjunto de las relaeinnes de 
uti l idad: quien ob*a con arreglo á ellas obra 

, bien; quien las perturba obra mal. Lás í a -
.cultades de un sér deben dirigirse á propor
cionarle el m a j o r b i e n é s t a r posible: la reía.-
cion con el grado de éste bienestar es la me-

. dida de la moralidad de las acciones. 
Desde iuégo salta á los ojos que este sis-

i tema'ange en basé de la moralidad el égois-
JUO: así comienza por fundarla en lo que le 

- repugna, en lo que le destruye, á no ser que 
se engañe la humanidad entera. «Este hom
bre es un egoísta; para él nada hay bueno 
sino lo.que le ofrece utilidad:» hé aquí una 

-terrible acusación según la conciencia de 
todo el género humano; y no obstante esta 
acug^toion se convierte en elogio en el siste
ma que combatimos. «Est^ hombre es egoís
ta; sólo atiende á su utilidad; sólo á ella 

.respeta;» significará ese absurdo: «el sgois-
_ t á es altamente moral, pues rjue sólo respe-
fá lá uti l idad, esencia de la moralidad.» 

Estal observación basta y sobra para des-
r | fq i r taigî  errónea doctrina. 

' A l desaparecer el interés privado, se ofre
ce desde luego'el común: ¿será posible c i -
'inentar lá ñioralid^d en la util idad de to
dos, por manera que lo que conduzca al 
bien común sea moral, y lo que á él se 

.oponga sea inmoral? 
Desde luego ocurro una grave dificultad 

contra esta doctrina:, ella rechaza el ego í s 
mo, como base de la moral; pero en eam'do 
exime de la moralidad al individuo,..en 
aquellas acciones que no tengan relación 

. con la sociedad; de suerte que para un indi
viduo solo, aislado, no habría órden moral. 
La razón es evidente: si la moralidad es la 
relación al bien común, cuandp esta rela-

. ejon falta, no hay n i puede haber moralidad; 
la consecnencia es profundamente jnmcrij?,!, 
pero leg í t ima, necesaria; no hay medio de 
eludirla. 

Según esta doctrina, un ser inteligente 
considerado en sus re 'áciones con Dios, no 
éstariá sujeto á la moral: por roah.er.a que 

. S íno hubiese sociedad, si hubiese un hom
bre solo en él mundo, éste hombre podría 

hacer lo que quisiese con respecto a sí y á 
Dios, sin infringir leyes morales. 

Ademas, muchas de nuestras accionas 
pi^teriores é interiores, no tienen ninguna 
icélacion con la sociedad; son actos pqráí-
mente individuales que no favorecen n i da-
^án val bien común. Admitido que la mora
lidad nace únicamente de sus relaciones con 
estei Ipien, gran parte de nuestras ,acciones 
mxoda fuera del ói den moral; lo que á más 
de ser contrario á la razón y al sentido co
m ú n , es un manantial de inmoralidad. Nó, 
no es necesaria la sociedad para que, tengan 
existencia y aplicación las ideas inórales; 
una criatura inteligente que estuyiése sola 
en el universo, tendría sus deberes para 
consigo y con el Criador: desde el momen
to que hay inteligencia y libertád, hay el 
órden moral que ps su regla. 

Lés qué confunden la > moralidad coi; lá 
uti l idad, sea que hablen de la privada ó de 
la pública, caen en el inconveniente dé'jjq-
ducir la moral á una cuestión de cálculo, no 
dando á lás acciones n ingún valor intrínse
co, y apreciándolas sólo por el resultado. 
Esto no es explicar el órden moral, es des
t ruir le, es convertir las acciones en actos 
puramente físicos, haciendo del órden mo
ral una palabra vacía. Estas doctriñás son 
del sábio Balmcs. 

Utopia. Nombre compuesto de dos raí
ces, griegas que significan lugar que no exis
te, ó lo que no está en ningún lugar. E m 
pléase las más de las veces esta palabra pa
ra designar un plan de gobierno imaginá 
r io , según el que cada uno de los ciudadai 
nos gqzaria de una dicha envidiable, como 
en el país fabuloso de Utopia descrito por 
Tomás Monis en un libro que lleva por t i tu 
lo:, república de Platón es una utopia. 

Uírech . Ciudad de Holanda, celebre en
tre otras cosas por el tratado de 14 de abril 
de 1713, que puso término á ra guerra de 
sucesión española, renunciando Felipe Y sus 
dereshos al trono de Francia por sí y sus 
descendientes. 

Llámase ílnion de Utrecli al pacto qelebr^-
dp en í o ^ con los representantes de Holan
da, Zelanda, Güeldres, Groninga, Frisa y 
"Wereysel para la alianza mutua y liga per
petua ofensiva y defensiva como si fueran 
un solo Estado. E l acta de esta federación, 
cuyo objeto era consolidar la quebrantada 
autoridad de los Países-Bajos, fué concebi
da ppr el célebre Guillermo de Orange, y se 
ha considerado siempre como la base dé l a 
libertad política, c iv i l y religiosa de Ho
landa. . , 

Uírech (CRISTÓBAL). Pintor, natural de 
i Holanda, discípulo de Antonio Moro, quién 
i le trajo á España, y despees |)asó.',^Lisboa 



eon un embajador. Hizo el retrato de don 
Juan I I I , quien le armó caballero de Cristo 
en 1550: mur ió en 1557. 

Utrera y Medina (CRISTÓBAL DE). Cate
drático de aatrología en la Universidad de 
Granada, ministro y médico de la inquisi
ción de la misma ciudad. Escribió: «Defen
sa de la verdad médico quirúrgica conque 
se defiende lo racional y metódico de unas 
curaciones, y se da á luz á los contrarios » 
Granada 1693, en 4.° 

Uva. Fruto de la vid.—Cada nno dé los , 
granos que produce el berberís ó ario.—En
fermedad dé la campanilla, que consiste ea 
un tumorcillo de la figura de una uva que 
se hace en ella.—Especie de verruga ó ver
rugas pequeñas, que suelen formarse en el 
párpado, juntas y como pegadas unas con 
otras. Son de Interes los siguientes con
sejos para guardar las uvas verdes. Para 
(KmseguMQ: ,§s pteciSoL (logeíías ripias; y 
DO demasiado, m & d u ^ Í pino más bien dul-
§f¡s y- tiesas \ y ai •en .el racimo, hay a lgu-
.n-a dafi_adav se lie.;;quitará, el perdón con 
unas tijeras, poique un^ sola uva que se 
pudra dafiüí ti>do e l racimo. Así también 
se §charán abajo las: que, tengan agraces.? 
Conviene cogerías «m menguante de luna, y 
m á s paiiticn l l ámente ánias qué baya-.ílQvi-
do, procurando que pe bag^ esta o p ^ g i o í i 
en d ías claros y ' seranos i -y bien eHtrEdp «1 
día p^ra que el sol baja enjugado el rocío y 
bumedad dé la noébs. 

Las aíej ores uvas para guardai',. sqn las 
no muy gordas EÍ muy meaudas, criadas en 
lugares enjutos y que tengan el hollejo 
duro, el raeimo largo y claro:. Pa^a gsto son 
buenas \&beia, man túa y palomina^ si están 
en v iñas viejas y sitiop enjutóg j como los 
t|fenojos, albarizos y calizos. 
Í La^ conducción de la uva eonvieng hacerla 
en tinas de bestias, hechas á propósito y 
puestas coa cuidadq. á fin de que en el tras
porte sufran el ménos quebranto posible; 
pues rotas algunas uvas, seria, preciso cor
tarlas para que «1 niQsto derramado de e.-las 
np man^haÉe á las demás , porqus en este 
caso cuantas se manchen otras tantas so 
pudres j y entra; poi* ese medio la corrup
ción. • ' • 'r • 

Hay difereufeá im^dos de conservar las 
tivas^ y uno de eilos es hacer sus colgajos 

«de ,mÓd#:qu© les dé contínjiam^tete el aire 
pasando de un cabo á otro , como lo hacen 
en Granada, en unas azotea s"p"equéñas so-

-b í e los' tejados y"eou; sus verjai alrededór y 
"bien; ventiiaite, porque si el aire que entra' 

no tiene correspondencia las uvas se cor
rompen. Más bien que los sitios altos, con
vienen los bajos y frios, pero no húmedos . 

Dicen algunos que las uvas se conservan 
mejor y por más tiempo encendiendo can
dela en la viña y poniendo á derretir pez, y 
acabado de cortar el racimo meter el pezón 
en dicha pez, trayéndolas. después á casa 
cuidadosamente, colocándolas con simetría 
en cajones preparados con pajas limpias de 
toda basura y tierra. Se echará primero una 
^eapa de ésta, para que no dé la uva en la ta-
bla, y luego se irá cubriendo con racimos 
bien puestos. Del modo que so deja dicho se 
irá poniendo una capa de paja y otra de ra -
cimosdeuvas hasta que se llene el cajón, 
que luego se embarra con yeso, tapando 
todas las aberturas que tenga para que no 
penetre el aire y las descomponga. 

Otros, en lugar de lo que dejamos dicho^ 
envuelven las uy§s en sgrin de . á ^ m o ó de 
corcho, colocado: también, en cajas de un 
tamaño regular y puestas en dao que no 
sea húmedo , porque la humedad eí la. que 

viste que por mucho cuidado que se tenga 
al tif-' i- ,.u'. c, ¡.i ..i» 
en §a conducción, ,y.spa cualquiera €.1 méto
do que se ponga en práctica para su Conser
vación, al fin nunca se puoden conservar 
más que un tiempo determinado táñ tp 
porque se descomponen . como porque las 
que quedan sanas pierden al fin el gusto y 
saborj que es lo. m á s delicado de, e&la fruta. 

Uver«?i Arbol que crece á la orjila del 
mar en muchos parajes de la América M r 
tertropicaL Llega á tener cineuenta pies .'de 
altura, sus hojas son redondas, gruesas y 
correosas, y da la fruta en racimos seme
jantes á los de li^ v i d , en la f orín a y aun en 
el sabor. Su madera puede aplicarse a la 
eonstruccion de embarcaciones íoenofeá, 
pero generalmente no se hacó uso de ella 
m á s que para leña. 

üxér . Kpmbre que se daba ep la Edad 
media á la, nave de carga, de gran tamaño 
y que se destinaba especial^ aunque nq é s -
clusivamente, á trasportar caballos. Lleva
ba una porta á popa abierta en la misma l i 
nea de flotación para facilitar el embarque. 
En la historia se hace menciqu de un gran 
•Kzciwrganado á los me??© en el sitio de Álge-
c i ráspor el rey D. AÍfonso, y encuja nave 
mandó hacer su hijo D, Pedro tres casti
llos, uno á cada extremo y otro en el medio. 
Este uxer era capaz do contener 40 C!]ballps 



V . 

V . Letra vigésimo-cuarta de nuestro a l 
fabeto, y décimo-Gctavá de las consonan
tes. Según la Academia española, fórmase 
el sonido de esta letra al apartar de los 
dientes altos juntos con lo interior del labio 
de abajo teniéndolos apretados con él, de 
manera que no salga aliento alguno antes 
de abrirlos; es decir, que se pronuncia 
como h tirando á / . Fúndase sin duda para 
ello l a Academia en que siendo la misma 
la / de los latinos que la f U i de los griegos 
y ue los liebreos, estos úl t imos la pronun
ciaban como v. Realmente la existencia de 
esta letra responde m á s bien que á una ne
cesidad prosódica, á una conveniencia orto
gráf ica , viniendo á ser como un sello espe
cial por el que podemos elevarnos á la e t i -
molugía ú origen de la palabra en que entra. 
Con esta apreciación está en parte el uso 
general, que da á la •» el mismo sonido que 
á, la l .—La Fcomo número romano ocupa 
el quinto lugar en la numeración Ordinal: 
superpuesta á una linea horizontal equi
vale á 5.000. 

La letra V representa en álgebra Una i n 
cógnita y en el análisis una variable. 

En geometría suele representar el volu
men de un cuerpo, y en los problemas de 
física la velocidad. En la numeración roma
na valia cinco, al parecer porque es la quin
ta de las vocales. 

Yaca dQ Alfaro (ENRIQUE). Nació en Cór
doba en 5 de febrero de 1635. Después de 
haber concluido las humanidades, pasó á 
estudiar medicina á Salamanca, donde á 
los 25 años recibió la borla de doctor en esta 
facultad. Restituido á s u patria en 1690, ad
quirió mucho crédito en el ejercicio de su 
profesión, el que no le impidió dedicarse á 
escribip yuym obras njédieas y literarias; 

tale» son aFestejos del Pindó, sonoros cotí-
ceptos-de Helicón, > poema en la solemnísi 
ma y majestuosa fiesta que se celebró en 
loor de la Pur ís ima Concepción de María 
Santís ima en la parroquia de Santa María 
de Córdoba en 22 de abril de 1663. «Lira de 
Melpómene,» á cuyag armoniosas vocesy 
dulces, aunque funestos ecos, oye atento el 
doctor Enrique Vaca de Alfaro la t rágica me-
tamórfosis de Acteon, y la escribe. Córdo
ba, 1666, en8.0.—Descripción del santuario 
de Nuestra Señora de la Fuensanta. Un 
folleto en 8.°—Teatro eclesiástico y secular 
de la ciudad de Córdoba. 

Yacas Merino (D. MANUSL). Yia jópor 
órden del gobierno y recorrió el imperio de 
Marruecos para perfeccionarse en el árabe 
sabio y vulgar, y vuelto á, España publicó 
en IBOI un «Compendio gramatical para 
aprender la lengua arábiga,») muy estimado 
todavía. 

Yacuna. Los admirables efectos de la 
vacuna fueron descubiertos por el médico 
inglés Eduardo Jenner, si bien se dice que 
habia recogido las observaciones de Pom-
mier , cuyas primeras experiencias datan 
de 1781. E l duqjie de Laroche Foucaul-Lian-
court comunicó á los franceses este precioso 
secreto en 1798. A principios de este siglo 
lo introdujo en nuestra nación el doctor ca
talán D, Francisco Piguillem. 

La vacuna tiene por objeto preservar de 
las viruelas (T), lo cual se consigue inoeu-

(1) Las viruelas, que según parece se co
nocieron en Arabia por vez primera, lleva
ban al sepulcro, antes de( este benéfico des
cubrimiento, la sét ima parte de los que erao 
atacados. 
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kado la materia que contienen algunas va
cas (especialmente las inglesas) en unos gra
nos, botoncillos ó barros de la ubre. 

La operación consiste en introducir el pus 
en una leve incisión que se hace comun
mente en el brazo, lo cual produce una en
fermedad análoga á la de las vacas; esto es, 
tres d cuatro granos que deapués sirven 
para inocular á otros niños. 

Me'dicos célebres han observado (1854) que 
el virus vacuno ha perdido gran parte de su 
eficacia, puesto que se notan muchos casos 
de viruelas en sujetos vacunados; proponen 
aquellos que para ocurrir a este iuconve-
nitínte, lo más acertado consiste tan sólo en 
inocular (1) las mismas viruelas, mezclando 
el pus de ellas con partes iguales de leche, 
lo cual produce una erupción limitada y l o 
cal como la vacuna y que prueba con m á s 
seguridad. 

Vagabundo. Dase este nombre á los que 
no tienen domicilio cierto, n i medios de 
subsistencia y andan de un lado para otro 
sin determinación de lugar. Nuestro Cddiga 
penar coloca, la vagancia en el número de 
los delitos. 

Vainilla. Es el fruto de una planta trepa
dora de la familia de las orquídeas, que cre
ce especialmente en los trópicos en la A m é 
rica central y que se emplea para dar aroma 
á los chocolates, á los sorbetes, á las cre-
map, á los licores, á las pomadas y á los 
aceites. Es bastante difícil de moler, pero se 
facilita esta operación mezclándola con 
azúcar; el aceite esencial á que debo su olor 
es soluble en el alcohol. 

Vaíniiiera fYamil la aromitica Smartt).— 
Las cápsulas de olor delicioso que corren en 
el comercio con el nombre de vainilla cor
responden á esta planta enredadera, o r i g i 
naria de Méjico, cultivada en los jardines 
de Europa. Sirven para aromatizar sustan-
cias alimenticias, bebidas, aceites y porna-
rtas de tocador. Cultívase en nuestras estu
fas n n crecido número de orquídeas t rópica-
Íes> notables por la belleza de sus flores y 
por la facilidad con que viven suspendidas 
en el aire sobre pedazos de c»reho ú otras 
cortezas. 

Valada o Vaíadita ó más bien Wallda.— 
Princesa musulmana del siglo x i , tan c é 
lebre por su hermosura como por sus talen
tos y por su afición á la literatura. Kaeié en 
Córdoba y era hij a de M o h a m m e d l í I al-Mos-
tacfl-Bülah, uno délos ú l t imos reyes moros 
de España, d é l a dinastía de los Ommiadas 
6 Merwanidas: se dedicó al estudio dé la r e -

(1) Mr. Pinel fué el primero que inoculá 
ta vacuna m. Parii* 

tórica y la poesía; cul t ivó la amistad de los 
poetas y literatos más distinguidos de su 
tiempo, y se complacía en protegerlos y te
nerlos á su lado, ü n jóven y noble moro cor
dobés llamado Abd-Ousi se enamoró tan 
ciegamente de Valada, q ue osó declararla su 
amor, valiéndose al efecto de unade las m u 
jeres que la servían. Aquel proceder i m p r u 
dente irritó de t a l modo al poeta Ibnzaid, 
que desahogó su cólera y sus celos en una 
Epístola que escribió á nombre de la prince
sa, dirigida al desgraciado amante: la célebre 
Valada, á quien colmaron de justos elogios 
los autores sus contemporáneos, porque d i 
ferentes veces les había arrebatado la palma 
de la erudición y de la elocuencia^ mur ió de 
edad muy avanzada el 26 de marzo del año 
1091 de Jesuerito(484 de laEgira). Estapr ín^ 
cesa compuso muchos escritos, notables por 
su gracia y la delicadeza del sentimiento: á 
juzgar por los versos que dirigió á los aca
démicos de Córdoba, que tradujo en la t ín 
nuestro Triarte y se insertaron en la.BiUioih. 
araMco-hisp. áe Casiri, mereció los elogios 
que la prodigaron. 

Valais. Uno de los 22 cantones de que 
se compone la Suiza, Es un país montuoso y 
se halla dividido por un largo y estrecho 
valle que fertiliza el Eódano. Este valle es 
uno de los más profundos que se conocen, 
circunstancia que le hace ser excesivamente 
caluroso. Comprende ademas el cantón a l 
gunos otros á derecha é izquierda del ante
rior, y todos ellos tienen por l ímites dos 
grandes derivaciones de los Alpes, de que 
forman parte los montes Rosa, Simplón, 
Yung-Frau y el Furca, fuente del Ródano. 
Su ex tensión territorial es de 1.140 k i lóme
tros cuadrados, su población de 80.000 ha
bitantes y su riqueza principal consiste en 
animales. E l Valais está dividido en doa 
porciones, alta y baja, habitadas por pue
blos distintos, hablando en la una el patoa 
francés y en la otra el a lemán. Su ciudad 
principal es Sion, sede de los obispos mas 
antiguos de la Suiza, y cuyos ediñeios m á s 
notables son la catedral, la casa de vi l la y 
dos castillos feudales en estado ruinoso: 
puéblanlo 2,400 habitantes. 

Valaquia. Comarca situada entre el Da
nubio, la Moldavia y la Transilvania, y que 
forma una provincia gobernada por un &os* 
^oáar dependiente del gobierno turco. La 
Valaquia es un país muy fértil y abundante 
en t r igo, maíz^ vino, tabaco y otros frutos. 
Si el suelo estuviera bien cultivado y sus 
habitantes fueran más laboriosos no cedería 
en sus producciones á los países más ricos 
del globo. Coronan s»s montañas bosques 
inmensos de abetos, de ayas y de robles; en 
á m llanos y colinais pa&on n ü m e i m o s reba» 
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ños. Como religión, rdsñabi tantes de la Ya - ' 
Híqmk | fé í£#M e l 'etiitb-gíieg-o: ia IfOíma iífe 
•Ma gbbi'éi?bíi"gis él des^'otísmd abá^iutoi y ia 
m ^ i t a l d'e ia pr'óvmeia es Bmciiarest, La in~ 
surrección de la Yalaquia y de la Moldavia 
&íí 18'il í üé ta primera señal dé la regeñel 'a-
icioá é itidé|)éndenqia dé lá ^reeia. 
-) • YáMará : '(D.' ÍÜAN).. • Obispo ^ -nattiíal 
dé SeVófiá-, %ue escribió \m eronioon m 
•tiétópo del rey Seoaredo. 
• ^ V a í S e ^ a a a s (M'ÍRCSÜBS m): V . Donoso 
Cortes. 

Vkllé!Vlrá ;(ANBEIÍS DI) . Éseúltov y ai'*-
-qnltefetó. Nadió en M'eaíáz en 1509: llegó € 
sér tíuéstío mayor de la santa iglesia dé 
•Jaén, cuya'saófistia GdnciuyÓ gOf lós anos 
de 1577. 

• ; V á l á e l ^ i r á (PÉDBÍ)); Padre|y muestro del 
•anterior. • - nitor y arquitecto: nació en A l -
etuáz fen el liitimo 'tercio del s 'glo xv , y es-
•tudio en Ttnlia las obras de Miguel Angel 
Buonarbta. VelVio á Españavdónd® empezó \ 

Irabájar por loa años: 'de ImÚ) ihnrió ^br 
dos años de 1560. • • : •.. (> 
• ;¥aM0rrálí8iKd (D. ENRIQUE). Natural de 
Peñacerrada, en el reino de Loon, donde na
ció á principios del siglo xvt. Dió á la pren-
'sann tratado de guitarra, adicionado con el 
título de Tralado 'de cifra nueva, para teda, 
ar jn y vihvela , canto llano, de órgano y con-
•irapv/aio. Alcalá de Henares, 1857, en folio. 

, Ya ldés Leal (D. JÜÁN: DE). • Pintor. Na
ció en Córdoba en 1630; fué discípulo de An
tonio del Castillo, y sé estableció en Sevilla 
donde mur ió en 1691. 

¥ a l d é s Lé'al (DOÑA MARÍAj. ' Hij a y díseí-
pul i del famoso pir.tor Ju tmYaldésLeal : era 
n-Unral de Sevilla y adqnií ió bastante repu -
taciOn como pintora, por sus cuadros álolet) 
y sus miniaturas. Sobresalió en los retratos, 
y elogiaron muebo la facilidad y l ásemeján-
•2& con qiie los ejecutaba^ Témó el velo de 
rél igioááief l^eónvéC ' tO <dfe San CláBaiénte d é 
ft^líllia^lMld'tóíden del Olster) .V eb él |míi-
riÓ¿no dé mueba edad, rel año i6IÓv Cedía 
BeFraudez la dédica b á artículo en é l Díc* 
'cUmHo de los más Hmírés profesores de -iUi 
bellas artes én E s p a ñ a . ' 
• Yfildivlelfeé (DIEGO PE). YidriérO de ima« 

ginaria en la catedi ál dé Cuenca pbí los 
años dé 1562. 
' Y a M m e l s é (DÍÍEGO DE). Famoso pláteró 
toledano que vivió en aquella ciudad á 
fines; del siglo x v i , :qne doró eá 1594 con la 
ayuda de 20 oSciales todo el cuerpo exterior 
dé la gran custodia de Toledo por orden del 
cardenal \ ) . Gasp3r de Quiroga, por desde
cir mucho del puerpo ó ciistodia-interior de 
bro todo lo demás dé t i la , que era blanco, 
1 YfelÉ^iélsjS (JMN DS).1- Pititbr eü'vidríbi 
T^.ino de Burgos, que p 'n tó con Juaix di» 

gran 
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^antillana algunas"vidrieras de la íi 
d.é A v ü a ^ o r lestjíüás 'UílT'y Í99.' -
- .%ldi«ie teá-( í í t r is ' DE|1 ̂ '"Piáléf de • 
crédito eia Sevilla^ ávfiires <fel siglo i ? í . 

Yálei ícia . Cindad iaett-opólitana, capital 
de dicha provineia, de capitaníá ^eñ^Hil y 
Audiencia térritorial j á medía legua del mar 
y sobre el iúúar^ fen médío "de 'éticániadOíá 
campiña con bindadei^v i t r i o s Mtafeltíi^ 
mieotqs de beneñeoncia y acreditados de 
instrucción piíbliea, caserío en general poco 
recomendable, cállbs angóst lá ' y müCbds 
paseos amenos- y deleitables. Éñtré sa i ñ u -
merosos templos se distinguen âs iglesias 
del Temple y de los Désamp'áradbs, y la es
pléndida eatédral Con su famosa tor íe árabe 
Ü «udaei Migtlélete. El palacio del arzo
bispo y loá de Pkrseiit, Doéagnas y tTerV-e-
llón, la Aduana, el colt?gio de San Pío V, 
Isfe puertas árabes y gót'üéaíí d^ Serrano-», 
Cuurte y San José resaltan entre sus etíiñcibs 
demerito. Hay gran fabrica de cigarros y 

do la principal ia de tejidos de seda. La 
- . - > • . ' . . > . ,•• 

en lá mayor perfección, sacándose de las 
tierras tres cosechas anuales, v aprovechan-
dose las basuras con iñd^ciMe jlléreá;1 Es 
•pátriá de vatóñBs ilusitfel éii éibticias,' a^tés 
y san tidad: 107 000 h.—AlbaUa, vi l la cabeza 
dá partido judicial , con butín caserío, co~ 

' • . . . . 

; ' • • , , • . . . . . 

i - ^ , fábricas d^ aguard ién te , j abón y 

y üidcho téjidó. de esjpártd: 3.100 h,—Olfó-
ria, vi l la con hospital, cosecha de granos, 

drio ordinario, tejas y ladrilló, y ó t rás ma-
nUíáctaras: 2.300 \i.~ALheriq'i;.e, vil la cabe-
•. •• i . . , •" ¡ 

' ' - >.• y \ - . .. '< • ' . . • >'• 
•c- ; • 

. • * • • ' , • -i 
parroquia, gran cosecha de arro?; y seda y 
deotroá artíedlbsv, fábricas de aguardiente y 

. i n os d e aceite:' 4:500 h.—A Icira, v i l la eaii 

p'Of los do&'bf ázoá éñ que cerda ••de ellá sé di 
vide el Júcar , conantiguos muros, conbxiéh 

tud de liermtíMSiií i as hüe í t6s l lébás de pa -

ritorio féríiiísi'ráb en que priiicipalmen-ífé 'áe 
cosecha seda, art'tíz y naranjas: 13.000 h.— 
Ü-arcagenie, villa; én íerreno llano y d e l i r o -
so, con bueñas calles y casas, elegante m u 
nicipalidad, hospital y té rmino cubícEto-da 
infinitas morerasy naranjos,hal lándose cru-
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parte la gran acequia que .toma sus aguas 
del Júcar: ^.2ü0 h ~ O a r l e t , f n É & cabeza dé 
pat t idó judieiaí, eti llantira muy fértil t r i 
súeña con casas y calles regulares, fábricas 
de jabón, aguardiente y baldosas, un cente
nar dé molinos de aceite, y té rmino en que 
se contemplan dilatados bosques de olivos, 
algarrobos, moreras ó bigneras: 3,900 h.— 
Tórrente, Ing&r cabeza de partido judicial , 
con telares de lienzos, molinos de aceite, y 
término fértil en pioducciones agríeolaá: 
5.000 h.—Qátárroja, lugar con terreno feraz 
vestido de olivos, viñas , moreras, algarro
bos, higueras y árboles frutales: 3:600 h .— 
Qkélvá, v i l l a cabéza dé partido judicial , 
coñ Vistoso caserío, notable casa municipal, 
hérihosa jparrpqüia, abundantes fuentesV 
mucha fabricación de alpargatas y lienzos 
drdiñários, y té rmino frondosísimo en qué 
hay excelentes pastos y bosques dé pinos y 
encinas, y floreciente ághcu l tu ra : 4.800 h . 
-^CAica, v i l l a cabéza de partido judicialj ' 
con buenas casas y calles, fábrica dé a l á -
bastro, baldosas, aguardiente y j abon, y ter
ri torio guarnébidb de olivos, v iñas , algar
robos, moreras y árboles frutales: 3.000 h.— 
Cheste, v i l l a cóñ fabricación de esparto, 
agiiardiénte y jabón, molinos dé aceite, y 
terri tório poblado dé algarrobos. Viñas , o l i -
v d á y moreras: 8.800 h.—¿Jnguera, v i l l a ca
beza de partido judicial , con fábricas de 
paños bastos y ja bou, dilatado término en 
sü mayor parte montuoso, qué cr ia gáñado 
y produce mucha bellota; cereálesj vinó', 
áceit&'y algarrobas: 5 200 h.—Gañditi, c iu 
dad cabéza de partido judicial , cerca dé la 
pla^a mar í t ima , en la llana, fértil y del i -
ciosa huerta de su nombre, con fuertes y 
sólidas murallas, buenas casas y Calles, no
table casa consistorial, maghíñco piáláéió; 
del duque dé Gandía; • liéspital 'ftindadQ'péf' 

do, 'éolegio de escuela p í f dfe Mítóbo 'hí lM^* 
tó , notable éolegiata, agradables pase6§,' 
telares de tejidos de feeda, terciopelos, c i n -
tás y lienzos eotüuhéí!, y otras iúdüs t r ias , y 
Suelo cubierto dé riquísima vegetación y de 
dé lo's m á s .productivos q ü é pueden presen
tarse: ^ . 1 % h.-^A^or'a, v i l l a con buenas Cá-
giis y calles, hospital, notable cááa mu ñieipal, 
prensas dé aceite, telares dé lienzos órdihá-
riós,!y terreño de buenos pastos para gana
do y de abundancia de frutos agrícolas: 
8.800 11.—/«¿ira, ciudad cabeza de partido 
Judicial, éntré los r íos Gúárdadíar y A l b á i -
dá? c o ñ buétiás calles y casas, numérosas 
fuentes dé elegante y variadá construcción, 
g'ran casa consistorial, establecimientos dé 
bénéflceñcia, suntuosa colegiata, lindos pa-
| é ó s ^ fábricas de almidón, pastas finas, j a -
f»óñ y Ibgiíi ordinaria, i^uéh^ eoiecha, de ?ST>-

roz Y término guarnecido de bosques de 
morera, olivos, algarrobo^, viñáS f árboiejá 
frutales. Es patria dé los papas CaiíSto Il í y 
Alejandro V I y dé otros hombres célebres: 
13.100 h .—Lir ia , v i l la cabeza de partido 
judicia l , en terreno desigual. Con buena 
casa municipal, hpspital, distinguida par-
rbíqúia, abundantes íuéntes, mucha cosécÜa 
dé tóda clase de productos agrícolas, fábr i 
cas de aguardiente, esteras y sogas, telares 
de iiénzos caseros y aí^ireríaá: S'.OOO h.—-
Bemgiiacü, vi l la con terreno llano bastante 
fértil y poblado de algarrobos, olivares, n i -
g'uerás, viñas y frondosas mbrerás . 3.600 h . 
.—•Murviedro, villa,cabeza de partido j u d i 
cial, en lá falda dé Un monte córonádo por 
un imponente bastillo y á la derecha del rió 
Pálancid, coñ éstáblécimiento dé btmclicen-
ciá, notable parroquia, cosecha dé atlgarro-
bás, vino, sedá, acéite y cereales, íábribas 
de aguardiente y telaros de lienzos comu
nes, y grandiosas ruinas de la heroica Sa-
gün to : SMO h —Onténienie, vi l la cabeza;dé. 
párt idó judicial , á la derecha del rio Óla-
riáno, con tres parroquias, hospital, buéñ ' 
cáserío, huerta herniosa y fértilísima cam
piña, engalanada Coh olivos, viñas , more
ras, higueras y otros frutales, y fábricas de 
sayales, aguardiente, papel, panos y l ieñ-
zbs, y niblinos dé acéite: 9.500 lí.—.BÓhap~-
rente, v i l la en ún pequeño cerro, con regu 
lar caserío, hospital, numerosas fuentes, fá
bricas de paños, jabón, aguardiente, alpar
gatas, lienzos, cintas y fajas, y terminó 
mbhtüoso en que se cria ganado lanar, y 
han acreditado los moradores su hábil l a 
boriosidad trasformando tierras estériles en 
fértiles: 4.100 h.—Sueca, vi l la cabeza dé 
partido judicial, con calles y casas de buena 

m m s dÉ) 'liébzois t'tfej i^oám1 iah'a t)r;-:; 

i r l b f t W ^ Mthehsós arrozales y cultivó P^3 
iñérádísiüib, del ql lé Resultan cobechas pre-1 
ciólas de Seda, ̂ Céreáies, aceite y dé todá5 ' 
Clase (le frutas: 20 000 \ \ . - C v l l t r a , vi l la iña-
r í t ima junto á iá embocadura del J.útiar bon 
algunos fuéftés, bu'éha.g c^aípi hbámíai, hfef^ 
mosa casa municipkl; copiosa cóséeha (le 
arroz, avéllañás ^tó'éH^ii'ás 'jiatáñjá^. ^ 
sueló güárnéeidb dé 'feót-éras, oKvóS f :M&7 
merceos árboles fruteüés': 7Í800 h . 

Vklénciá es'pro'tiñciá 'diV primera cláse y 
tiene 364 legüás;; ó ' sfean í l .272!kiló^élfó^ 
cuadrados dé. eitansibn, "y 0OB.OOO1 h a b í -
tan tés. - • ; - - -̂ í. i 

EÜ' iglesia métfopoli tañá, cdyas súfráj&i* 
neas j or el Concordato de 1851 son Ala-
Horca, Menorca, Qrihuéla ó Álicánts^' ^ ' S é ^ 
górbe ó ©ásMloia dé IH iPlaháí / ' 

' S I 
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cípulo de Berruguete en Valladolid. Tra
bajó en la catedral de Badajoz en las sillas, 
del coro, por los años de 1554. , 

Valencia (JUAN BE). Escultor y discípulo 
de Jerónimo Gómez en Málaga , por los 
años 1702. 

Valencia (FR. MATÍAS DE). Pintor llama
do en el siglo Lorenzo Cliafrion: nació en 
Valencia en 1693. Partió á liorna con algu
nos principios de pintura s y fué discípulo 
de Eicardo Giacuinto; volvió á España y 
t omó el hábito de capuchino en Granada 
en 1747, y mur ió ahogado en un estanque 
en 1749. 

Valentiníano I . Oriundo de #rannonia y 
de oscuro nacimiento. A la muertede Jo
viano, en 364, íué elegido emperador de Ro
ma por los oficiales del imperio reunidos en 
Nicea, y ,á los treinta días de su elección 
asoció al trono á su hermano Valente. V a 
lentiníano fué hombre de grandes prendas 
personales y uno de los defensores m á s ar
dientes del cristianismo, cuya causa sostuvo. 
áun en el reinado de Juliano el Apóstata, 
sin que fuera bastante á hacerle retroceder 
el riesgo que corrían su vida y su fortuna. 
Venció á los germanos y otros pueblos bár 
baros; pero los trasportes de cólera á que 
con frecuencia se abandonaba empañaron 
algún tanto su gloria. Murió de repente y, 
en un acceso de furor contra loi» bohemios 
el 17 de noviembre del año 375 y á los 35 
de su vida. 

Valentiniano I I . Hijo segundo del ante
rior, fué proclamado emperador por el ejér
cito de Pannonía á la muerte de su padre, 
miéntras su hermano mayor Graciano t o 
maba en Tyer^s posesión del imperio. Gra -
ciano no quiso oponerse y abandonó la I t a 
lia y la Iliria á Valentiniano. Siendo éste 
muy jóven para gobernar, pu^s apénas con
taba cuatro meses, fué declarada regente su 
madre la emperatriz Justina. Cuando salió 
de esta tutela, cayó bajo la de Arbogasto, 
general de los ejércitos ; y habiendo inten
tado emanciparse de ella, fué estrangulado 
en su lecho el 15 de mayo del año 392. 

Valentiniano I I I . Nacido en Rávena el 3 
de julio del año 419, tuvo por padre á Cons
tancio, hábil general de Honorio. Habiendo 
muerto éste sin sucesión en 423, Valent i 
niano I I I fué reconocido emperador de Occi
dente bajo la protección de su primo Teo -
dosio I I , que lo era de Oriente. Su reinado 
fué desastroso y falto de virilidad para re -
sistir el eaipuje de las tribus del Norte. La 
primera vez que Valentiníano desenvainó 
su espada fué para asesinar por la espalda á 
su general Aecio, vencedor de A t i l a . Este 
hecho quedó por entonces impune; pero ha
biendo atentado más tarde contra el honor 

del senador Máximo, fué degollado sin re-
sístencia alguna por dos soldados bárbaros 
en el campo de Marte el 16 de marzo del 
año 455. Tal fué la suerte del úl t imo vás t a -
go de la familia de los Teodosíos. A partir 
de esta época, ocupa el trono dsl imperio la 
de los Flavios. 

Valentino. Heresiarca: nació á principios 
del siglo ir en una ciudad del bajo Egipto. 
Desde edad muy temprana fue á estudiar á 
Alejandría, en donde se dist inguió mucho 
en las ciencias y letras griegas; se ordenó 
después, y aspiró á las primeras dignidades 
de la Iglesia; hasta que, habiendo visto que 
so prefería á otro para el episcopado , resol
vió separarse de la Iglesia y, se hizo jefe de 
una de los sectas gnósticas. Valeutino, mer
ced á su imaginación atrevida y fogosa elo
cuencia, pudo atraerse un gran número de-
partidarios; por lo demás, su doctrina era un 
Conjunto monstruoso de ideas cristianas,, 
orientales y filosóficas. Desde Egipto pasó á 
Italia y su doctrina se extendió hasta la Ga-
l ia . Su muerte tuvo lugar en 161. 

ValentinOi Papa: natural de Roma. Su -
cedió á Eugenio ; I I el 1.° da sfctiembre del 
año 827. Ocupó el solio pontificio cuai-enta 
días, dist inguiéndose durante su vida por 
la dulzura de carácter y la piedad religiosa 
que en él resplandecieron. , 
• Va!en2uela y Enciso (D. FERNANDO),,Ña--
tural de Ronda, fué paje del duque del I n 
fantado, caballero de la órden de Santiago, 
embajador en Venecia, general de las costas, 
del reino de. Granada, primer ministro da 
Carlos I I y caballerizo mayor de la reina, 
doña Mariana de Austria; vivió muchos 
años desterrado en el castillo de Cavite ea 
Filipinas, desde donde p?Vsó á Méjico / m u 
rió en 3 de febrero de 1692. Fué muy dado á 
la poesía, y muy notable en aquel tiempo Ja 
comedia titulada «Sin mudar de señor, mv.-* 
dar de efecto,» al casarme ato de Garlos II-, 
con doña María Ana de Neoburg Dio ta t i 
to ,que hablar de sí, que fué eonocido coa 
el nombre de el duende de Madrid. 

Valeria. Matrona romana, hsrmaaa del 
orador Hortensio, y muy conocida por su 
coquetería: vivía por los años 80 antes de 
Jesucristo. Dícese que hallándose un, día 
inmediata al dictador Syla en un espec^áca 
lo de gladiadores, -se tomó la libertad de ar
rancar un pedszo de su vestido y .auedarsa 
con él; que Syla volvió l a cabeza y la miró 
con sorpresa, y que Valeria le dijo: «No he 
tenido este atrevimiento.por faltarle al res
peto, sino porque he creído que acercándo
me á t í de este modo podría tener alguna 
parte en la fortuna^que te acompaña.» E s » 
palabras agradaxo'n al dictado r: se í n fon i» 
del nombre, la familia y el estado d« 'Vale-
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ría, y cuando supo que era de ilustre naci
miento/ y que acababa de divorciarse con su 
marido , comenzó á rendirla sus obsequios, y 
no ta rdó en ser su esposa. 

Valeria (G OLERÍA.). Emperatriz romana, 
célebre por sus desgracias. Era hija del em
perador üioclcciano y de Frisca, y casó con 
Galeroi Maximiano en el año 293. No tenien
do hijos de este matrimonio, adoptó Valeria 
á Candidiano, hijo natural de su esposo. 
Antes de morir Galerio (311)recomendó áL i -
cinio su mujer y su hijo; pero correspondió 
muy mal á esta confianza, porque enamora
do este príncipe de la hermosura de Valeria, 
y no pudiendo conseguir que le diese suma-
no, la hizo objeto de las más crueles perse
cuciones. Refugiadas Valeria y su madre 
Erisca en eL campo de Maximiano Daza, en 
lugar de la protección que esperaban, halla
ron los m á s inicuos tratamientos: sedas ca
lumnió, se las despojó desús bienes, y en fin, 
las desterraron á los desiertos de la Siria. 
En vano fué que Diocleciano pidiese al que 
habia dado la púrpura imperial que permi
tiera á su hi ja y á su esposa i r al retiro en, 
que vivía después de su abdicación: Licinio 
y Maximino no dejaban de perseguirlas. 
Cuando murió el ú l t imo pasaron secreta
mente á la Grecia para sustraerse á las per
secuciones del primero, mas con la desgra
cia de que las descubriesen en Tesalónica. , 
Sin conmiseración por sus males, sus des
gracias y su pobreza, las dos princesas, des
pués de haborpresenciado la muerte del j o 
ven Candidiano, fueron degolladas y sus 
cuerpos arrojados al mar el año 315de Jesu
cristo. Se conservan bastantes medallas de 
la emperatriz Valeria: las de oro y pía1 a son 
muy raras, mas las de broned, bastante co
munes. . 

Valerio Flaco. Poeta la t ino , descen
diente de la ilustre familia de Valerio Pu
blicóla, y uno de los fundadores de la liber
tad romana. Ejerció el cargo de quindecen-
ÜM/O, á quien estaba encomendada la custo 
dia de los libros sibilíticos y ia celebración 
de los juegos, seculares. Fué gobernador en 
la isla de Chipre, y viajó después por Espa
ña hasta que regresó á 'Roma en tiempo'del 
emperador Trajano. Ignórase la fecha de su 
muerte. Como Apolonio de Rodas, Valerio 
cantó la expedición d é l o s Argonautas; su 
poema gozó de unagran reputación en l i o 
rna bajo el reinado de Vespasiano. Desgra
ciadamente no está terminauo, ven los ma
nuscritos o.ue de él se conservan falta.una 
parte.del libro octavo 

Valerio (OCTAVIO), Pintor en vidrio. Con
cluyó las vidrieras de imaginaria de la-san-
taJglesia de Málapra en el año de IS?^. 

Valer© (D. CRISTÓBAL) . Pintor y natural 

de Alborayo ,en Valencia: aprendió la p i n 
tura con Evaristo Muñoz, y después pasó á 
Roma, donde aprovechó mucho con Sebas
tian Coca. A^olvió á España, y contribuyó á 
la formación de la academia de Santa Bár 
bara en Valencia; fué académico de mérito 
de la de San Fernando, y murió en 1789 con 
gran fama. 

Valero Máximo. Historiador latino: 
acompañó á Pompejo en la güe r ra , y brilló 
en las letras. A su regreso á Roma dió á 
luz una recopilación de las acciones y d i -
cbos m á s notables de los romanos y de a l 
gunos grandes hombres, y la dedicó s i em
perador Tiberio. Es un libro curioso y bien 
escrito, que merece ser leído por lo3;hechos 
memorables de que se ocupa. 

Valero Tabar (JUAN). Natural de Zara
goza, doctor en medicina y catedrático de 
aquella universidad. Tuvo grandes conoci
mientos en anatomía , y .la habilidad de 
construir unas estatuas anatómicas entera
mente nuevas en España y en Europa, cu 
ya materia, flexibilidad, consistencia y pro
piedad en los colores cfrecian la mayo?per
fección, construidas con tal mecanismo que 
tenían el natural movimiento, por cuya cir -
cunstancia el rey Felipe I L le condecoró y 
eligió por su médico de cámara . Murió 
por los años de 1594 sin. dejar , escrito el 
mecanismo de su invención. 

Valor (del lat. valere). Razón entre una 
cantidad y su unidad. 

Valpara í so . Pequeña ciudad de Chile, en 
la costa occidental de la América del Sur, 
cuyo nombre es una corruptela de valle d d 
paraíso, que no justifican en manera alguna 
el aspecto miserable de la ciudad ni el de 
sus alrededores, que están casi desnudos de 
vegetación. Tiene, no obstante, una buena 
bahia, defendida por tres-castillos, y,debe 
su importancia á Ja posición topográfica 
que ocupa; pues es el primer punto de esca
la en que tocan los buques QUO, procedentes 
del Océano a t l án t i co , dotlaa el cabo de 
Hornos y se internan en el Pacífico. A l lado 
de la ciudad, y algo separado de ella, so le
vanta el barrió del Almendral, de cónstrüe-
cion modej-na, y punto, en que residen hoy 
día las familias acomodadas y los extranje
ros. TA población total asciende á 7.0Q0 ha
bitantes. 

Valtei ina. Valle regado por el Adda 
en.la parte sup3rior de su curso, y que for
maba una provincia del antiguo reino de 
Lombardo-Véneto, hoy territorio italiano, 
conocido con el nombre áe Scndrio, que era 
el de su capital, ciudad de 4 000 habitantes. 
Su extensión territorial era de 896 ki lóme
tros cuadrados, y su población de 87.000 
almasi Tenia dos ciudades: SóndHo y CAíg-
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venna, cuatro villas y 1:19 pueblo??. El país 
es motitaiioso y rico en <»aft:ido. Sus princi-

seda, madera y mármol . Kl Val telina, á e s -

Milán, pasó en 1512 al dominio dé los G r i -
«otiés, que lo conservaron en -u poder h^sta 
1797, fipcca en qué fue íneorporadd á la 
l^ombardia. Hoy uia, en vi r tud de la cesión 
del Austria en 1866, forma parto de los do
minios del nuevo reino de Ita'ia. 

Valuación (del lat. valere, valor, valuar 
ó valeár, hallar el valor).—Operación que 

reñriéñdola á una unidad. Díñese principal-

á especie inferior. 
Válvula. Nombre que dan algunos á la 

abre ó cierra un orificio á volunta,! ó por 

1 ' ' 

formas y mecanismos en las máquinas de 
vapor, siendo de las más importantes las 
atmosféricas, de cuello, corre lerap, de esci-

Vallaaoliu. Ciudad episcopal, capital 
's t,. ' . - , , - • -

' / 
suerga, con hermoso pumt • sobre este rio, 
y atravesada por el riachuelo Ksguova. 
Cuenta con 16 parroquias, universidad, 

sos soportales, buena plázn tnavor, exce
lentes paseos y suntuosos ediüeios, como 
son la catedral trazada por Herrera, el p i 
lado real, el colegio de Santa Cruz, hoy 
museo y biblioteca, la casa consistorial, la 
aduana' y otros. Tiene buenos estableci-

¿eyp3 imra Filipinas. Su alegre campiña 
^fóduce considerablos cosechas do cereales, 

febfic^ de várias Clases ha añadido' con la 
Ufelídátiel canal de. (''astilla hasta HITS i n -
médiacion-'S, otras fábricas do harina, fun
dición de hierro y papel continuo, cuya 
maquinai'ia es sobresaliente, y c/m ei bene-
ncib áé hi nueva navegación r.n centro 
: • i* • • \ • • ' . . ' 
púéblo de rauclio porvenir: 27;0O0^h.-—>S'j-
mancax, villa en una colina, á oriFtíi^ dft'l 
•Ksaerga, con hospital, el notable edificio 
del archivo ^ n o r a l ^ d reino, término bas
tante feraz . i j- ' ina industria: 000 h.— Me-
Aikqdel Cnrirpn, vil la cab za de partido ju< 
i f i c i l l j á orillas del Zapardicd, con m á g n í -
ácp hospital, colegiata en qiie est^ ent"r-

- f t ; • • , ^ _ i -

y otros restos de su antigua grandeza, sien? 
do el término muy á propósito para cerea
les y viñedo ': 5 000 n.—Rv.eda, v i l l a c o i 
hermosa parroquia, hospital y t é rmino 
muy feraz, cuyo vino Blaüéó éá muy 
afamado: 5.600 . n . — S e c k , v i l la también 
rica y célebre comó. 'Rueda por sus v i 
nos: 4.000 h.—Medina de Ricseco, o.mkiá.pji. 
bezadé partido Judicial, á la derecha deí 
rio Sequüío, cbn váriás calles y casas áó̂ -
portaladas, tres preciosas parroquias, esta
blecimientos de beneficencia, t é rmino muy 
p ingüs que surte de toda clase de produc
tos agrícolas, é industrias de muchas espe-
CÍP^, sobresaliendo las obras de herreros 
y Cerrajeros: '¿.^QQ h.—Ndva del Rey, vi l la 
cabeza de partido judicial , con not-tble par-

¡qari, r , - ' ; • ! produce mucho vino y 
bastantes cereales, y telares do lienzos: 
i-,200 h,— TordesiUas, vi lhi á orillas del Due
ro, con buen puente sobre este r io, siete 
parroquias, hospitál , término feraz y algu
na industria: 3.500 Yi.—Álaejd'st v i l la cón 
hospital, dos parroquias, fábrica de cur t i 
dos, una porción de telares de lienzos comu
nes, y té rmino en que abundan las produc
ciones agrícolas: 3.300 h..—Olmedo, vi l la 'ók* 
beza de partido judicial , en una gran llanu
ra, con seis parroquias, dos hospitales, cam
piñas de copiosos granos, v i r o , hortaliza y 
pastos para ganados, y f á s i c a s de aguar
diente: 2.200 h.—Pemjfei, v i l la cabeza dé 
partido judicia l , á orillas del Dueron y del 
Duraton, con úneaHi l lo antiguo, cinco par
roquias, dos hospitales, industria de iienzoáj 
eürtidos y otios objetos, y terreno que pro
duce ruiK'ho vino, granos y hortalizas, y 
allmenra ganados de tóüás especies: 8.300 h. 
— Vülalon, v i l la cabeza de partido judicial , 
con tres parroquias, muchas huertas y ar-
boledus, campos prodirctivos de a b u ñ d a ñ -
tes cereales, bastante ganado lanár , que&q 
muy nombrado , . t end í a s y molinos de ácel-
te de linaza: 4.700 h — í í b t a del Marqués, 
v i l la cabeza de partido judicial , con hospi
ta l , dos parroquias, magnífico palacio del 
duque dé Lir ia , cosecha de cereales, pastos 
para ganado mayor, y alguna, ihdustriá: 
1.900 n . 

Yalladólid és próvineiade segunda éláse; 
tiene 254 leguas cuádrádás de extensión, ó 
sean 7.880 ki lómetros cuadrados y 244.000 
habitantes. . 
' Es capital de diócesi metropolitana por el 
Concordato de 1851, siendo sus iglesias su
fragáneas Astorga, Avi l a , Salamanca, Sé -
govia y Zamora. 

Valle (FRANCISCO DJEL!. Maestro de obras . 
Nació en Madrid en 1108: áe ejercitó en la 
álbañilería y llegó á ser maestro de obras, 
Tuvo ¿-ran afición á las buefeás letras, y t%m 
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vena m u / natural y corríeníe para la poe-
síáj gtiés sedttipUsd ^ártas -tíbríts, que ptíp su 
pótífeza pudo, átiüi|üe lo iíltoütd, dar á 
Itíáj f halláíidbá'é rñiiy eüferrno iaá qUéüaó: 
níirttíl'éii 18 'dd; d!é.iBÍ3itíre;- de: l l i T . ' GóaípttH 
SOÍJ Güiraalda ai? 'iiiiteétoniáa, tííi ^édoüdíifeg. 
papel cotnun de'diás, y un soaéfc'o Beblado, 
sefdstieo-i la'pobreza' :vOt!flnta,fíá; 'éstos p*-' 
patea ̂ en ie&que • esQaparbti del fae^p. 

Valléjtt (JükÑ ÍÍÉ): ' Escciliboir "y arquitecto 
láüy aerédítádüj! títt Bdfgosj de doüde era na-
tuíal;, y t rábajaba en 1567. 
•. V l l í éá ' ^kWi&S&j i . • Ítáíit5: eú Oovarrtt-. 

^iaS! -(Qapllft l a tyfo$y¡Ú% '&e oéMbre de 
15Íí4Jl?Wso á lá: uMVér^ídád de iALlcalá; y de» 
dlcadd á M 'MMtóíM, áo gfadUó d'e •doe'tbr 
é n l é f e : obtuv'O una cáteVíra de prinifti, qiié 
Qéápó iaucb'os añoü;,TMipe; I I íe • llamó--Ü sil-
dcírtei ib bizb su medicó de e á m a r á , le élevd 
á prptp-médicp y ié -éolmó'-de diátincioneSi 
(¿Qóntaáé que padeciendo aquel inoaarea de 
la gota, YaMs. logrd n i i t garié los águdóB 
dolores que le aforinen'taban, ttóbñsejándole 
metiese les pies éá agiia tibia'; y qué e l rey, 
sintiéndose aliyiado, le saludó con el nom
bre d$ Uimno, títiílo que, pasando del-t'eya 
fóá Cortesanos, y dé Bátos al pueblo, ha que
dado unido á Síi ápéllidb. Murió en tul con-
véntd dé agust inós, extramuros dé la cilt-» 
dad de Burgos, el 20 de setiembre de :1593, 
désdecüyb puntó fuér'oá sus restos moí tá les 
trasladados a ta capilla del córégíb nááyor 
dé Mca lá de orden del rey. E l 19 dé diciem
bre de 1862 sé exlmniaron lós restos del M -
Í?I«O . Yaliés, para 'eolpearlos en un nionu'-
üientó atíécuado fen ía iglesia de "lá fiupri-
mídá universidád de Alcalá, lo cual se ej e-
ciitó cóñ grande apárató y cbúcurreneia de 
aútoridádes y persoaajeá ¿ieíiiifieos y l i te -
rários. 

Hd aquí el Catálogo do siis obras-: « F r a n -
cisci ValléésiiGóvarrttbiani in Scboía Corh-
píutensi próíessóris cbaimentaria inquatuor 
libros meteorológiébrum Aristbtélis; Alcalá, 
155aí]Ítí S iP^MfeíMí-Yál tóss i i sv tea55to 
librorum Aristoteiis dePhilippumIT, Hfspa-
n iáh i iá Regem; Alcalá de Héñarés, í 5 6 2 / e n 
foliOv-^-Gdntroversiarúm medican iñ i e tph i -
losóphicar un Francisfei Yallessíi é o v a r m -
biaiti y 1 ib f i 10: accessit iibellua dé íóeis ma
nifesté pugnantibus ápudXjaléíitím; 1584 en 
folió.—Df) lócis manifesté pügnátíbUs apud 
Galéooruiki libéitis Fraácisél Yállesáfí'Góvalr-
rubianii— FraísciSci Válltsácü dé iis• quoe 
séripta SUnt pbisiCé in libris sácris, fiive dé 
sacra philosépbía liber feingülórís5, etc., T ú -
f in , 1587; en 8.°—Olaudiá Galéní Pergaméui 
dé íbcis pattentibus, libn-sex^ cüiü igllóiiis 
Pranciáci Vallessii Cová-riuibittní-.in schoia 
complüteusí prbfessoris pubtici; Léo'n, 1551, 
én %0 ^M^lwávL'É cíMetóJi in qu&tno'r libros 
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divisa; Venecia, en 8.°—Francisci Y a -
Itesgíi Govarrubiani in librbs Hípoc'ratia dé 
moi-bis pópiüaribus commentaria magnas 
utriuque medicinse tbéóricse inqUaül ét 
ptactíegé partead eontinea^íai Madrid, 1577̂  
en folio.-1--Goinmentaria in libras Hippbfir&'j 
tiá ¿Je rat ianéVictüs in morbis acutis, Alcalá 
de Heñares, 1569, en 8,^—In aphorismofi e% 
l íbéllúm de alimento Hiopocratis commen
taria; 1361, en 8.0-^Gomméütaria in prój?-
rióstleum Éippbcratis; 1567.—Claudia Ga-
leni ars medicioalís c o m m e n t á n i s Frán-
cisGÍ -Y'anessii;-1567, en 8.°—FraUcisCií Tá* 
llegsiiy étCí Góiütñentariola i n l ibel lum Ga-
lenidé ilíosqualí intemperie.—GommeataTii 
de üriúis , pulsibtis ét febribüs; 1565, en 8í— 
Fráncfeci Yalléssii, etc., intert ium de ttoW-
pératnentis Galeni, et quinqué pi-iores lib^ÓS 
de fiirnplíCiUm mádicamentorum facúltate, 
commentaria; 1567-en 8 0—Da düforentia 
febrium; Colonia; 1592, é é folio.» Todas las 
obras de Galeno, comentadas por Valles, se 
imprifáiéro'n enColonik en 1592, en un tomo 
ónlbli) .—«Trafádo de las aguas destiladas, 
pitóos y medidas; qué los boticarios debéá 
U§ar,étG. Madrid, 1592^ feúS.'0» 
1 Yal l fo^oná . . Poeta catalán qúe escribió 
uilá eóleGCion dé poesías en síi dialecto ^ éíi 
las que se mániñés ta inímitabléi 
• Vá\ l icó {£oUu^ perenne de MMeó\ . Yér-
bá forrajera, vivas, indígena, cultivada e á 
íes Jardiués-con el nbmbre ingles fay -gr&ss 
pkra formar césped ó alfombras de véír-
dura. 
"YVaUiéré^LüíSii FRANCÍSGA D-J LA. BAUMÉ-̂  
LS-BLANG; DUQUESA, DE LÁ.).—Señora fraticé^ 
sa, célebre como amante del rey Luis X I V , y 
más aún por la rigurosa penitencia qué fié 
irñpuso para expiar sus faltas: nació el 6 de 
•agosto de 1644. Descendía de una íarailia 
noble establecida en Turéna-, y fué educada 
en la corte de Gastón de Orléans, hermár.o 
de Luís X I V , p o f l a circunstancia de baber si
do nombrado mayordomo mayor de su pala-
tiió Mfi 'dé Sálht -Remi; segundo esposo dé 

1 sü ^ á d r e . S é g l n él retrato qué n á ^ ' d ^ L u i -
sa FrancisCa él ingenioso autor det^S MhmS-
Has de Matl.dé'lfaiñíénoH, pueda deéirsé qué 
do era perféctámente bermosá, pero sí dota
da de tales atractivos que éelipsaba á las 
^nás:béllá§:jótenes de la corte. Lo qüe lá ha-
cíásín dtídá más interesente era su caráctér" 
d'ulcféimtí- ¡su encantadora sencillez; íá ele
vación dé áús sentimientos y un corazón 
forAiadó éxpresam'enté para el amor é inca> 
paz dé toda otra pasión. Cuándo Gastón de 
Grléans se caso con Enriqueta de Inglá ter -
r á ; iá sefloTÍta dé La Baumé entró á ser
vir la como doncella de honor; y dícesé :qdé 
•a^deílá princesa intr igó cúantó pudo para 
faut-ivfsr ¿1 rey, haciendo que amase á Lui?a 
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Prancisca. Sea de esto lo que quiera, el mo
narca francés se prendó muy pronto de los 
atractivos de la joven doncella de honor, y 
con su belleza yseducciones logró asimismo 
inspirarla una pasión tierna y delicada, que 
despreció después por abandonarse en loa 
brazos de indignas íavoritas. Síi intimidad 
comenzó M c i a el año 1661, no sin que Luisa 
Francisca se hubiese resistido algún tiempo; 
porque aunque amaba; con locura á Luis X I V 
y desconocía enteramente el coquetismo, 
un sentimiento de honor la obligaba á re
tardar las t í l t imas complacencias. Por en
tóneos fué cuando el famoso Fouquet, aeos-
tunabrado á comprar á precio de oro los fa
vores de las damas de la corte, tuvo elatre-
vimiento de ofrecerla 200.000 libras; oferta 
que desechó con la mayor indignación. D u 
rante dos años ocultó Luisa Francisca cui
dadosamente sus relaciones con el r e j , por
que se avergonzaba de ser su amante, y te
mía más que nada afligir á la virtuosay ex
celente reina María Teresa de Austria: así es 
que muy poces sospechaban que aquella jó-
ven interesante, pero confundida entre las 
damas de la corte, era el objeto verdadero 
de las magníficas fiestas que en áquel laépo-
ca daba Luis X I Y . Tuvo cuatro hijos del rey, 
dos de los cuales murieron de tierna edad: 
los otros dos fueron Mlle. de Blois, que des
pués casó con el príncipe de Conti, y el 
conde de Vermandois, joven de las m á s ' a l 
tas esperanzas, que mur ió en 1683: ambos 
fueron legitimados por el rey; pero sin em
bargo, su primer embarazo pasó desaperci
bido por los-cortesanos. A l fin se hicieron 
públicas lasjrelaciones amorosas de Luis X I V 
con Luisa Fraueisea , á quien dio el t í tulo 
de duquesa de La VsHiere, con las posesio
nes de Baujour. Si no fuera tan censurable 
la mujer que sostiene un comercio ilícito 
con u ¿ monarca, como la que ama del mis
mo modo á un particular; si fuera dable dis
culpar faltas de esta especie, que tantos ma»-
les ocasionan comunmente en las familias y 
.en les Estados, habíamos de decir que la du
quesa de La Vallíere fué un modelo de fa
voritas. Porque, como dice un histori»dor, 
Luisa no puso la Francia á sus piés; no se 
mezcló en las intrigas délos cortesanos, n i 
nombró n i destituyó ministros; complacerla 
no fué unmér i t o , n i desagradarlaun crimen; 
no castigó á los que murmuraban ;apénas se 
acordó de que tenia parientes; no supo m á s 
que amar; en fin, se ocultaban á las miradas 
de la juventud, porque su bondad ^su con
ciencia la hacían avergonzarse de ser íayo-
ri ta , de ser madre, de ser duquesa. 

Luis (sipodemos expresarnos así, olvidan^-
do por un; momento al ángel que Dios le ha
bía coneedido po í e»posa) &uí fiel á suamá&r 

te por a lgún tiempo; pero bien pronto, ysia 
dejar de apreciarla y visitarla asiduamente, 
se entregó á cien amores pasajeros, hasta 
que la intrigante Mad. de Mont'espan fijó la 
atención y el cariño del veleidoso monarca. 

Los palaciegos detestaban á la excelente 
La Valliere: una favorita que no tenia am-
biciou, que se negaba á prestarse á sus i n 
trigas, que estaba esclusivamente ocupada 
en su amor, claro es que no podia servir á 
interesadas miras, y por eso la aborrecían, 
por eso contribuyeron con sus insolentes y 
ruines demostracionos á hacerla más cruel 
y sensible el triunfo de Francisca Athenais. 

Dos veces intentó en vano encerrarse en 
un convento: al fin en el mes de abril de 
1674, cuando apénas llegaba á los 30 años 
de edad, obtuvo permiso para retirarse al 
convento de las carmelitas. 

Profesó el 2 de junio de 1675; recibió el 
velo negro de manos de la misma reina, y 
el admirable Bossuet ocupó el pulpito y 
desplegó, díriglindose á la interesante pro
fesa, todos los tesoros de su elocuencia. 

Espiró al medio día el 6 de junio de 
1710, á los sesenta y cinco años y diez me
ses de edad: había pasado treinta y seis ea 
todas las austeridades de la vida religiosa. 

Vampiro. Nombre de un animal mamí
fero del órden de los carniceros , familia de 
los queirópteros y género de los phi lósto-
mos: es una especie de murciélago de gran
des proporciones. Dase también este nom
bre en Alemania y en otros países á ciertos 
seres quiméricos , hijos de la superstición 
del vulgo, y que, según este, moran en los 
sepulcros, de donde salen durante la noche 
para chupar la sangre de los vivos que 
jacen en fl sueño. Esta preocupación está 
de tal modo arraigada en algunos pueblos, 
que dan una existencia real á estos séres, y 
á ellos atribuyen los funestos efectos de, la 
consunción y del raquitismo.' 

Vanadio. Metal descubierto en 1830 por 
Selfstroen. 

Van Bick (JUAN). Famoso pintor fla
menco, que nació en 159| y mur ió en 1641. 
Uno de los más grandes pintores conocidos, 
cuyas obres merecen una estimación y 
aprecio extraordinarios. 

Vaneg-ar. Comprobar por medio de la 
operación conveniente de geometría práetiea 
si un punto marcado en distancia df termi
nada á una linea, lo está como deba en la 
perpendicular á esta.—Marcar en el dur
miente de cada banda en las embarcaciones 
menores por medio de una regla que hace 
de radio sujeta en la roda, los puntos en qiié 
deben fijarse las cabezas de cada banda, 
mra que todos resulten perpendiculares á 
á áireeaion de laqu^llai i Fs 



Tankesel (D. JUAN). Pintor .* naeid en 
flandes en ltí44 y fué aiscípulo de su padre 
Juan, que lo habia sido de David Tebiers. 
Llegó á Madrid en 1680, y fué nombrado 
pintor del rey en 1686: mur ié en 1708. 

Vanloo (CARLOS ANDRÉS) . Pintor i ta l ia
no: nació en Niza el 15 de febrero de 1705 y 
murió el 15 de ju l io de 1765; fué primer 
pintor del rey de Francia é indmduo de la 
Academia. 

Vanozza (ROSA), Señorita italiana, fa
mosa por* su hermosura: vivia á mediados 
del siglo x v . Dicese que fué amante de K o -
drigo Borgia, después Papa bajo ei nombre 
de Alej andró V I , del cual tuvo cincohij os, los 
más célebres de los cuales fueron César Bor
gia, duque da Valentinoia y la per versa L u 
crecia. 

Vapor. E l gas ó cuerpo gaseoso en que 
se convierte el agua y otros muchos l íqu i 
dos y sóljdos sometidos á la acción del ca
lor. Por efecto de la dilatación común á to
dos los gasesj el vapor de agua ocupa 1.700 
veces el volumen que tenia el l íqu ido ,y este 
aumento de volumen, que lleva consigo el 
de la presión sobre las paredes del recep
táculo que lo contiene, es lo que se util iza 
como fuerza motriz en las máquinas l lama-
üas también de vapor. 

E l agua entra en ebullición sólo cuando 
la tens ión de su yapor es igual á la pre
sión á que está sometida, ts decir, á la 
atmosférica para la altura barométrica del 
lugar; hierve, pues.%n circunstancias igua
les, á una temperatura tanto m á s baja 
cuanto m á s alta sobre el nivel del mar está 
la localidad. 

Cuando el aire y el vapor están mezcla
dos juntos, la tensión resultante es la su
ma de las tensiones que ofreceria aislada
mente cada uno de ellos en idénticas c i r 
cunstancias. 

La fuerza elástica ó tensión del vapor so
bre su punto de saturación, varía propor-
cionalmente á la temperatura y en razón 
inversa del espacio que ocupa. 

A cada temperatura corresponde un m á 
ximum de saturación de vapor; si la tempe
ratura se eleva, se vaporiza una nueva can
tidad de agua; si desciende, se condensa 
cierta proporción de vapor. 

Bajo el mismo volumen y á igual tem
peratura la densidad del vapor de agua es 
los 5^8 de la del aire; un métro cúbico de 
vapor de agua á 0o y bajo la presión de 76 
cent ímetrcs de mercurio, pega 8101 gramos. 

Bajo una presión cualquiera y á toda tem
peratura, el agua, al pasar del estado l íqui
do al de vapor, absorbe 550 unidades de ca
lor que pasan al estado de calórico latente, 
y recíprocamente el agua al condensarse y 

|«aando del estado de vapor al de l íquido, 
desprendo §80 unidades de calor que del es
tado de latente pasa á sensible. 

Es indispensable pára los cálculos sobré 
el vapor y las máquinas de vapor conocer 
el valor de la tensión del vapor de aarua en 
diferentes temperaturas. Hálknse los da
tos necesarios en el sigiente estado que to
mamos de Mr. Hegnault. 
Tabla de las fuerzas elásiicas del vapor de agua 

desde 0 á 150°. 

TEMPERATURAS. 
En grados centí-

FUERZAS ELASTICAS DEL TAPOR DE 
AGUA. 

En milímetros de En kilogramos por 
mercurio. céntimo» cuadrados. 

0 4,60 0,006 
5 6,53 0,009 

10 9,16 0,012 
15 12,70 0,017 
20 , 17,39 0 024 
25 23,55 0.032 
30 31,55 0,043 
35 41,83 0,057 
40 54,91 0,015 
45 74,39 0,097 
50 91,98 ©,125 
55 117,48 0,160 
60 148,79 0,202 
65 186,95 0,254 
70 23^,09 0,317 
75 288,52 0,392 
80 354,64 0,482 
85 433,04 0,589 
90 525,45 0,714 
95 633,78 0,861 

100 760,00 1,033 
104 872,75 1,188 
108 999,32 1,358 
112 1141,03 1,551 
116 1299,53 1,766 
120 1476,00 2,006 
123 1621,19 2,204 
126 1778,04 2,417 
129 1947,35 2,647 
132 2129,80 2,895 
135 2326,50 3,162 
137 2464,80 3,351 • 
139 2610,90 3,549 
141 2763,60 3.756 
143 2923,50 3,974 
145 3090,90 4.201 
148 3177,50 4,319 
147 , 3266,10 4,439 
14S 3356,80 4,563 
149 3449,40 4,688 
150 3543,70 4,882 

Tomando los resultados de los experimen* 
tos citados, Mr. Combes ha calculado una 
fórmula que da con exactitud la tensión del 
vapor entre las presiones desde que son 1̂ 20 



atBQdsferas, l ímites de las qúe ümvmú 
en la práctica. Esta fórmala es: 

1000 p ^ (1.80Ó1,72-+-0(01S7457 i] t w . 

tfc lát' eual ¡5 es t e m p e í R t t e eñ g |a ios defa^ 
t^rá t ioSj y l a ftierza élástíeá del vapoí 
expresada en kildgranaós hohíá nñ centís 
métró cuadrado de" süpérlicie. ' 1. 

Vapor (MÁQUÍNAS DE). cuantos des-
cufeimientps'^e bán 'MelQ enTos Tiempo! 
Tuodernos, ninguno ha producido un efecto 
•tstíí^B8ÍW%«#4as^ites"^ri)ri |^ij una u t ü i -
^ad m á s e yi den té f general q ue é l d e la 
ídem-7 «íást iea del vapor,' eaya atpiieaeten-á 
las máquinas qfrece fioy día resultados sor-
pr^ iüen tes y dp la fii&j'or imp|)rtané!§. 

Créese1 que la primera máquina de vapor 
que lia ei ist idq en el mundo -fue el Sencillo 
aparafej conocido con el nombje de 'eólipiia, 
que ' inventó u ñ matjemático qe A l s^nd r í a , 
llamado Heron el anciano, unos 120 años 
antes de la era vulgar. 

H|bian trascurrido ya más ¡ie l . |0O años 
desdé que tuvo lugar dicha jnvencípn, sin 
que líuljiese deurrido a nadié la m á s leve 
idea de emplear el vapor del agua hir viendo 
contó'fuerza motriz de una máquina . Llegó 
por ÍM él s igloixvi , y en ^1 un marino espa
ñol tuvo la gloria de inventar áiites que 
otro alguno u4a máquina movida por el va
por ajptifeable á la navegación. Así consta de 
una nota que el Sr. I ) . f o tááá González, d i 
rector del archivo de SiEnancás, redactó en 
1825-, ¡Son presencia de varios expedientes y 
registros originales que en el mismo- esta
blecimiento se'custodian', cuyo doedmenio 
ha publicado el Sr. I ) . Martm de Navarrete 
en eí tomo 1.° de la obra titulada Colección 
de víales y déñ%brÍmiento$ de los m i a ñ ó 
les ̂  et'c.? de donde hemos ¡sacado el extracto 
que sigue. 

« S t ó c b de Qaray, cápitan de mar, á ió no
ticia al emperador Gárlps Y en 1543 de una 
máquina do sü invención para hacer W d a r 
las embarcaciones, aun en tiempo •de cal
ma, sin remos n i velas. A pesar de Iqs obs
táculos y contradicciones que experimentó 
este ptqyecto, el emperador 'manduque se 
hiciese el ensayo en el puerto de Barcelona, 
y en efecto, se verificó el.día 17 de Junio de 
' loi3 en un buque dé 200 toneladas:, ene! 
cual se eoloed una graii- caldera de agua 
hirviendo, dos ruedas dé-movimieí i to apl i 
cadas á unay qtra banda del m i s m o ^ otras 
várfa^piezas de que Be coMponia la 'rááq n i 
na, con piyomovimiento-, y siii otro auxil io, 
navegó aqüel fácilmente^ haciendo uña. le1-
gaa pQB - aorá . Hírose el experimentó :á '-psé!--
r^(^.4&>^isEybi^'fingétosv^d» c»t%or$av co
misionados al efecto, y de varios capitanes 

'750 

de mar,:qaedan<ioíliodoá J i í l^-áÉtósfe^tér í l í j t 
éxito M i z que tuvo-este, primee ensayo, fil 
emperador aécendi& 'á © a r a y i ua'gpada, le 
r e g a l é STO. 0.00 linariavéditesf xpandd pagar; 
p o r . l a l t e a r i i i Q í í a t^sáíss dós .gas&ífe; que ola-
sjoáiS' la^aínáf urna y su ^nfea^Qi, y lnii4zo; « t ta t 
mercedes.». s v . 

Dada l a noticia déi~ es tá invenc ión pére^ 
grina, indicaremos ligeramente .afeas'qn^ 
se faeren, discucrisiidó' despué&|)ard-.dar ar la 
fuerza elástica del vapor acuos® dife^eatea 
aplieacionesi.:; . * '! ; * .r> 
: :En 1615 i^albmpñ éaus,-inge^raTo fcanl» 
ees, i m a g i n á valeíás déodicBa-:fu8irsq'a*'para 
dar 1 moviínientbt á una máxluina üid mm 
lica. • 

En 1629 un tal Branca publicó en.Boma 
la, descripción de otra máqu iüá movida por 
el vapor. 
- En 16B3 el marqués de ^Wcestgr etnpldá 
la füecza adeL «apote;.: como agente meeanted 
paf a'Mper subir el agua.: ' • , - • 
? - Bn 16913 publicó ©ionisio Pap in i natural 
de Bloisy la defe'cripeioa •deúna m á f n i n a de 
•fuego cónocida con e l noínbrg" 'de ' íJfá^iks 
aiiñmférica. :Discurrió asimismo los medios 
da date á la fuerza del vapor várias aplicar 
cienes, y una de ellas, fué para la navega-
eion, por lo qñe en Francia ha sido rcbn-
siderado Como el inventor de los barcos d& 
vapor. v" 
j 'fcíawery, «api tan • de- m a r i n a p r e s e n t é en 

Inglaterra á los empresarios/de las :minaS 
una máquina de vaproEpara el desagüe de la^ 
mismas, por cuya invención Obtuvo patente 
real en 1698, 

Pasamos en silenció otras invenciones de 
-este género que se hicieron en él referido si-
glo. En el décimo octavo fuéteon inflñifcas 
las; apiicaciones'dadas a l vapor - y lag mer 
joras introducidas en las máquinas ante-
« i o m e n t s iaventadaá; sobré lox cual sólo 
-haremos una i igerísinia reseña en: obsequlP 
d é l a "brevedad. r 

Leupold inventé por los aícp& l-JgO a l 24 la 
-máquina llamada de alta presión, • , ; 

Santiago'Watt, célebre mecánico e s c o c í , 
•faé perfeccionando sucesivamente las m á -
quiñas-.de vaporeé inventó ia que se ha l l a 
mado de doble efecto. 

En cuanto ,á la aplicación del yapoRi la 
navegación, los ingleses "han atribuido .el 
honor, de • esta inveneionrá ; íónathan JOtiHh 4 1 
cual en -VW p.nblipd la descripción da una 
máqu ina d é esta espeeie :: les anglo'aipa.eri-
canos han querido sostener- que -se (le^e á 
-Bqberto Fulton, aunque l o* : ensayos. praC; 
¡tacados ^te és te 'han sidoi iniiy: postgfiores á 

| ios-de: Saqu^l^-per^-Mr^Aragbc se'.lia. esforzad0 
en-deaaostrap ;que;-Pepito p i b l i e á en una de 
sus obras los medios de nacer navegar los 



buques con ayuda del Vapdr 4% anos antes 
que el inglés H u l l . No obstante, sin de
fraudar á estos hombres estimable^ del mé
rito dé sus respectivas invenciones, parece 
que la gloria de la pr imit iva invencionde 
ios barpos de vapor pertenece de dereebo á 
nuestro compatriota Qaraj, quien no sólo 
concibió ántes que otro alguno está grande 
idea, sino que la puso en práctica, haciendo 
un expériménto público que tuvo el m á s fe
l iz suceso» 

B n él siglo pasado se eonstyuyeroñ algur 
nos barcos de vapor en Francia, Inglaterra 
y loa Estados-Unidos, conlos que se hicieron 
varios ensayos de navegación sobre algunos 
ríos de dichos países; mas el primer barco 
dé esta clase que ha navegado realmente, 
fué construido ea ÜSaeva-Yrrk á principios 
d é éste siglo, por el mencionado .Bob^rto 
Fulton, é hizo el primer viaje desde dicho 
puerto al de Albany. En Inglaterra el p r i 
mer barco de Vapor que sé ha cpnopiáo fué 
el C o m í a , qnf en 1813 navegó sobre las 
acuris del Ciyde y llevó algunos pasajeros. 
Desde esta época lian sido muy rápidos y 
asombrosos los progresos que se han hecho 
en la navegación por medio del vapor. 

€on respecto á la aplicación de este al 
t i ró de los carruajes, el primero q ue l a dis
currió fué el inglés Eobison eh r750, pero 
no se puso en ejecución hasta él año 1802; 
desde dicha época se ha perfécciónalo m u 
cho su construcción. 

¥ a r a . Medida longitudinal española, que 
sé divide en tres piés ó pálmbs. Equivale á 
0:t835 métrós . 

Varar. Sacar á la playa y popér en seco 
las embarcaciones menores d;; pesca y otras 
semejantes, y áüo hasta las de cierta porte, 
para resguardarlas de la resaca y de los gol
pes de mar, ó con oíros fine-, como care
narlas, etc. En este sentido se dice también 
zafyorfar j (il?ar?angar, y en lo antiguo 5 ^ -
re-ar, como consta de 1u real cédula de M de 
agosto de 1535, citada en la frase de pouir 
d monte, con la que liay relación en rste 
cáso, axmque debe yerse lo ob^rvado acer
ca de ella en la vo% m,onie. También se va 
i-an las piezas de madera que se han traído 
por agua, sacándolas á la orilla.—En el 
sentido neutre y absoluto, es llegar un b u 
qué con su quilla al fondo del mar; y sen-
, , • : , . > . T , . • . ;' . ,v i m 

• • i , ^ " ¡ , tul 
s igniñeadu tiene relación 6 equivalencíu 
con eratarrancanar, embicar, encallar, en
fangarse, clavarse, zabordar, etc., y figura-

Pero s i! 1H cm'bar-
éacioú se detiene en lodo Ó arena, á distin-

cion de encallar, que dicen que e¿Jíqiífld|í 
se encaja entre peñascos. 

Vargas (Licr.xciADo FRANCISCO DI:;. Nft-

de Santa Cruz de Valládolid, de donde salió 

dor su nieto, que le lucieron conejero de 
Hacienda, d d de Castilla y su cámara, del 
de Estado, tesorero general y canciller do 
Castilla. Ei rey Católico, cuando babia a l 
gún caso, por secreto y dificultoso que fuese 
de averiguar y esclarecer, le remit ía á Var
gas, aé lo q u í resultó quedar por refrán en 
Castilla AverigV-elb. Vargas: mur ió en 1524. 

Varg-as Fláchuca í BKHXAUIX) V Militar 
que permaneció en América bastante'tiem
po , ;particularmente en Nuéva- Gránadá, 
fijando «'ii atención en las plantas útiles, 
como lo demuestra, su obra titulada Mil ic ia 
y dcscripeioii de las Indias, publicada en 
Madrid en el año 1599. 

Vargas Machuca (D.̂ TOMÁ'S LOEEZ n i ) . — 
Nació en Madrid en ITSl r estudió grámát l -
ca y retórica, y á la edad de 15 años e m p é -
%ó á dibujar í)ajo la dirección de Tí. iJuan 
DOmingO Olraeri , escultor del rey, asis
tiendo, á la Academia de nobles artes, l l a 
mada entónces Junta nrepafatoria. Pa§d á 
París en n 5 2 á estudiar geografía, y cursó 
t íes años de matemát icas en el colegio Ma-
r¿arino, y asistió á las leeeiories públicas y 
privadas del abate Caille. Volvió á España, 
y en m o fué nombrado por al rey geógra
fo de todos sus dominios. Publicó un Ml&s 
geográfico de Mspaña é islas adyacentes, J 

. otras obras de geografía interesantes. 
Vargas SSacluea (PSDBQ HE). F u é e l c e -

lente poeta en el siglo x v i ; registrador y 
\ examinador de las comedias qué ge repre-
' sentaban en su tiempo. Escribió muchos 

versos y comedias, y llevó en todos los cer
támenes de fuera y deiitro de \$ córte los 
primeros premios. Lope de Vega fué su 
amigo. 

Variable (del lat. nariaUlis, der, de na -
narc, variar.).-rVariable es toda cantidad 
que puede admitir diversos valores.—Las 
indeterminadas de cuyos valores depende el 
valor de una función.—Independiente* la va
riable que puede admitir libremente cual 
quier valor.—Subordinada es la función. 

Variación (del lat. « m ' ^ w , tó , mudan
za, mutación, alteración:.—Se dice que hay 
una variación,en un polinomio cuaido dos 
té rminos consecutivos tienen diferente sig--
no.—El incremento infinitumeote pequeño 
que hay que dar á una abscisa para que pa« 
i?e de un punto fie ima curva á otro, íle otra 

Var iac ión , El desvio de la d iixecion de 



k aguja magnét ica del verdadero pv&to 
del Norte, ó el ángulo que forma coa la l i 
nea Norte-Sur del mundo. Llámase orien
tal ó nordeste, y occidental ó noroeste, se
gún que dicho ángulo se forma en el p r i 
mero o en el cuarto cuadrante del mundo, ó 
bien sea á la derecha ó á la izquierda del 
polo mirando hácia él. Este fenómeno fué 
observado de un modo completo por Cris
tóbal Colon en su primer viaje de descubri
miento el 13 de setiembre de 1492. 

Variación favorahle ai mniho: la que se 
combina con el abatimiento en sentido con
trario, de modo que lo que este aparta á la 
nave hácia un lado del rumbo que se pro
ponía seguir, aquella lo suple,, corrige y 
restaura por la igual ó mayor cantidad que 
los de la aguja se separan de los del mundo 
hácia el lado opuesto, y áun cuando en es
tos casos la variación fuese* menor que el 
abatimiento, siempre disminuye el efecto 
de este en otro tanto como ella vale. 

Varotari;(GLA.iiÁ). Pintora italiana. Fué 
hija de Dario Varotári el viejo, y hermana 
del célebre Alejandro, que tanto honró la es-
cu el a paduana establecida por su padre y 
que fué conocido en Véncela con el nombre 
fal Padovanino: TX&ú6 á fines del siglo x v i 
y quedó huérfana siendo aún muy niña. Se 
dedicó á la pintura como su padre y herma
no, y adquirió bastante reputación. Sus 
cuadros de historia y mitología fueron apre-

. ciados; pero mucho más sus retratos, géne
ro, en el cual sobresalía verdaderamente. 
No se sabe el año de su muerte; pero sí que 
debió acontecer después de 1660. Un sobri
no de esta artista, Darío Varotari :el joven, 
hijo de Alejandro, era médico, poeta, gra-
bador y pintor. 

Varsovia. Ciudad antigua y capital de 
Polonia, situada en una pequeña elevación 
á la izquierda del Vístula. Su nombre está 

1 compuesto de los de dos gemerlos War y 
Sama, que guiaron el arado que trazó el área 
de la ciudad, conforme á los ritos paganos 
del tiempo en que comenzó á construirse. 
Encierra más de 100.000 habitantes, y su 
importancia data principalmente desde la 
ivmonde. laLí thuaniaá la Polonia, en v i r tud 
de la cual se trasladó á Varsovia la residen
cia de los reyes, que antes teñían su asiento 
en Cracovia. Varsovia posee edificios muy 
notables, plazas espaciosas, calles muy rec
tas y muy buenos arrabales. La vi l la de Pra
ga, qiie está separada de Varsovia por el Vís-
tu'a, es una plaza muy importante. Varsovia 
es el emporio de. las mercancías destinadas 
á Polonia, 

Varron. Cónsul romano que había sido 
carnicero, y cuyo mérito le elevó á las ppín-

eipales dignidades de la república. Siglo n i 
ántes de J. C. 

Varron (MARCO TEHENCIO). Cónsul ro
mano con Lucio Emilio Paulo. Por su te
meridad é imprudencia perdió la célebre ba
talla de Cannas contra el cartaginés Anní -
bal el año 216 antes de Jesucristo, en la que 
pereció su colega Emilio Paulo, y quedaron 
tendidos sobre el campo de batalla 70.000 
romanos. Volvió después á Roma, en donde 
el pueblo, lejos de acusarle, aplaudió su con
ducta ^orgw no Jwbia desesperado de la sal
vación de la RepihUca después de un desas
tre tan grande. 

Varron (MARCO TERENCIO). Ciudadano 
romano y uno de los hombres doctos de su 
tiempo en gramát ica , historia y filosofía: 
nació en él año 116áutesde Jesucristo. Ase
gúrase que compuso cer^a de 500 volúme
nes sobre diversas materias. Sólo se conser
van de él algunos fragmentos y un tratado 
de agricultura. Murió en el año 28 ántes de 
Jesucristo. 

Varron (TERENCIO ATACINO), Poeta la
tino, contemporáneo ds Cicerón y oriundo 
de la Calía narbonense. Tenia buenas dotes 
poéticas, aunque no se puede juzgar acer
tadamente de su mérito por ios pequeños 
fragmentos de sus obras, que han:llegado 
hasta nosotros. 

Vasco Niañez de Balboa. Descubridor 
del mar del Sur. Nació en Jerez de Extrema
dura en el año de 1475, y fué. muerto en 
Acia ea 1517. 

Vasía ó Vaes (ANADE). Sabia portugue
sa del siglo x v i . Poseía extensos conocimien
tos, y hablaba el lat ín con la misma faci l i 
dad y corrección que el por tugués . La infan
ta doña María de Portugal, grande aprecia
dora de las mujeres instruidas, la tuvo mtí41 
cho tiempo en su corte, en la época en que 
también honraba con su aprecio y amistad 
á las dos célebres toledanas Luisa y Angela 
Sigea. 

Vss tM. Mujer de Asúero, rey de Persia, 
cuyo imperio se extendía por 127 provin-
cioa desde la India hasta la Etiopía, E l año 
tercero de sure inadoes teprmcipedióásus sá
trapas y altos empleados unos magnífif,os 
festines en que desplegó toda la pompa y lu
jo del Oriente: en uno de aquellos días, des
pués de haber bebido conesceso, ordenó que 
se presentase en el lugar donde se celebraba 
el banquete la reina Vasthi, con la diadema 
en la cabaza y enteramente desnuda, con obje
to de que sus'convidados admirasenla belle
za y la raras perfecciones de la mujer con 
quien dividía su tá lamo. Justamente ofendi
do el pudor de la princesa, se ¡negó resuel
tamente á obedecer á su esposo, disculpan
do su negativa cqn las leyes y costumbres 



brientales, que prohiuian la ejecución de 
aquel capíicho de Asnero. Irritado este pr ín
cipe porque habia un mortal que osaba de-
sobeaecerle, reunió su consejo y le consultó 
acerca de la pena que deberla imponer á su 
esposa por su resistencia á las órdenes que 
la habia dado: no faltó un adulador que se 
esforzase en probar que el castigo de Vasthi 
era un asunto de interés púbdeo, porque 
serviría de eSdarmientó a las mujeres i n d ó 
ciles: otro dejó eticapar de sus labios la pa
labra repudio, v aquel consejo de esclavos, 
interesados en agradar al soberbio mo
narca de una tan gran parte del mundo, 
convino por unanimidad en que Asnero 
debía quitar la diadema y despedir de 
su palacio á la inobediente Vasthi. E l 
rey adoptó, como es de suponer, aquel dic-
támen , y la pudorosa Vasthi dejó de s >r 
reina:, no tardó en sucedería en el car i 
no de Asnero la isrealita Ester. Estos 
acontecimientos tuvieron lugar por ios años 
515 ántes de Jesusristo. 

Vaticano. Colina situada en otro tiempo 
fuera de Roma, hoy comprendida dentro del 
radio de la ciudad. Se ibrmó en ella un bar
rio que al principio era el más inferior de to
dos los de la capital del mundo, pero que 
llegó á ser uno de los más bellos en tiempo 
deNeronyde Heliogábalo. Constantino, des-
dués de haber erigido la antigua basílica de 
San Pedro, reemplazada hoy por la de M i - , 
gúe l Angel, hizo construir al lado de ella 
para morada de los pontífices un vnsto pala
cio, que se l lamó Vaticano. Este edificio, en 
que trabajaron tantas manos en el decurso 
de quince siglos, m á s bien que pahicio es un 
conjunto de palacios. En él se hallan reun í -
dos los tesoros de la ciencia y del arte, tales 
como la célebre biblioteca de su nombre, 
la capilla Paulina, la Sixtina con la obra 
maestra de Miguel Angel, el museo Pio-
Clementino, la galería de cuadros, el j a rd ín 
de Belvedere, etc. 

Vaucluse. Departamento francés: está 
formado del antiguo condado de Aviñon, del 
condado Venesino, del obispado de A p t v 
del principado de Orange. Este departamen
to está limitado al N . y al N . E. por el de 
Drome, al E. por el de los Bajos-Alpes, al O. 
por el Ródano y al S. por el Durance. Es sin 
contradicion uno de los departamentos m á s 
ricos de Francia. Ha sido dividido en cua
tro circunsGripeiones: Áviñony ^uQ es la ca
pital; Carpentras, Orange y Ápt. Abunda en 
producciones de todos géneros, así natura-
rales como fabriles. E l cultivo de la rubia, 
planta originaria de Oriente, que ha empe
zado á aclimatara.' ea él á mediados del s i 
glo pasado, á llegado á ser el manantial de 
su mayor riqueza. 

TOMO I I I , 

Vaud. Üno de los veintidós eanionee 
suizos, situado en las fronteras de Francia 
al Norte de Ginebra. Este país resume en 
su territorio todas las bellezas naturales de 
la Suiza: al Oeste los pequeños montes del 
Jura; en el centro llanos lérti les y nequonos 
valles; al Este los gigantescos Alpes; al Sur 
el bebo lago de Ginebra. Sus producciones 
consisten en trigos , castañas y excelentes 
vinos; per J la principal ocupación de sug 
habitantes es el mejoramiento del ganado. 
Los vaudeses hablan el francés , pero gene
ralmente hacen uso dei italiano que se ha
bla en Roma. E l cantón de Vaud tieue 780 
kilómetros cuadrados y 180.000 habitantes, 
todos católicos. Sus mayores notabilidades 
son: Lausanna, su capital; .4í í&wm, cuva, 
situación es muy pintoresca; Orha, ciudad 
antigua con 1.300 habitantes ; Iverdtm, en 
una de las extremidades de Neufehatel y .en 
donde el célebre Pestalozzi fundó su i n s t i 
tuto; Avencha, notable por sus ant igüedades; 
Mondón, que es la antigua Minídunum de 
los romanos; Vervey, hermosa ciudad sobre 
el lago Leman, y Aigle, ciudad ant iquís ima. 
Entre estas dos ú l t imas se eleva el famoso 
castillo de Chillón. 

Vayies (P. Fu. FRANCISCO). Fué escolar 
de Montserrat, en donde tomó el hábi to de 
monje en 29 de agesto de L 98. Era músico 
muy distinguido, y estuvo de abad de Mer, 
de San Benito de Bages y de Montserrat, en 
1635. 

En San Benito de Bages mandó hacer 
la capilla de San Valent ín, y en Montserrat 
se concluyó durante su abadía la escalera de 
la portería y la rica corona de la Virgen, la 
cual habia priñeipiado ó mandado hacer el 
músico P. Campuzanos, siendo tesorero ó 
sacristán mayor el P. Rosell, t ambién mú
sico, en cuya corona hacia 27 años que se 
trabajaba, y era toda de oro esmaltado: t e 
nia doce estrellas grandes, las más vistosas 
y ricas; se contaban en ella 1 124 diaman
tes muy preciosos, 1.800 perlas, todas ricas 
é iguales, 38 esmeraldas primorosas, 21 za
firos, y 5 rubíes de mucho valor; en lo más 
alto de la corona había una alhaja en forma 
de navio, de oro, guarnecida con primoro
sos diamantes de hermosas aguas, estando 
apreciada sólo aquella alhaja en 18.000 pe
sos. Edte n a t í o ó bajel fué regalado á lá 
Virgen por la emperatriz doña Isabel, her
mosísima portuguesa, esposa del emperador 
Carlos V , de resultas de una grave enfer
medad de que le libró en Barcelona la V i r 
gen de Montserrat, á donde fué á llevarlo la 
misma emperatriz, acompañada de San 
Francisco de Borja^ También si P Vayies 
mandó hacer muchos ornamentos para uso 
del <?iilto y otras cosas de importancia miétt-' 



YED •754 

tras fué abad de Montserrat, en donde falle
ció en 1639. 

Yazquess de €©srtés (JUAN). Fué Uno de 
los primer es médicos que se declararon 
abiertamente partidarios del sistema ¿ q u a -
rio en S.-villa, en cuya ciudad se révalidó y 
ejerció la profesión. Escrib'ó: Medicina en 
las fuentes; Oomeníe de ¿a medicina del 
agm; Purgas sin c o r r i e n t e s S e v d í a , 1735, 
en á.0 

•Veana ó ¥iasia (D. MA.TÍÁIS), F u é maes -
tro de-capilla de la Encarnación de Madrid, 
eii la primera mitad di isiglo ±VII. t ) Tomás 
de í r i a r t s , en el Poema de la música, dice 
qu3 Véana (este apellido se encuentra t am
bién escrito Tiand], fue el inventor dsl bajo 
cifrado; pero otros creen que ló fué un maes
tro italiano, natural da L o d i , llamado | 
daña , cuya semejanza en el nombre ha po
dido inducir á error. Compuso numerosas 
obras religiosas, pero se hizo principalmen 
te notable por la gracia y buen gusto con 
que éseribia los villancicos de Navidad, es
pecialmente los de asautosjocosos. 

VecchiOti. Célebre profesor de música 
italiana. urió en i.oréto eñ ab; i l de 1863. 

Vector (del lat. vedare, llevar, condu
cir).—Radio vector se llama en las curvas 
la linea tirada désde el foco á u n punto de 
la curva,—En las coordenadas • polares, el 
radio vector es la linea que va desde el o r í -
gen á un punto de la curva. 

•Vedas. L i t ros sagrados de la India. 
Brahma es considerado como auto.* de los 
Vedas. En medio de una cosmogonía extra
ña,- >'e una teogonia a: c-^ uosa y de una 
mitología fantástica-, se liada en estos libros, 
comó'en los de Zoroastro, legislador de los 
persas, ciertas rociones religiosss que tienen 
algaua semejanza con las del pueblo he
breo. 

Yedsá (D. EÑRÍQUE), Literato español 
que nació á principios del siglo en Bálmá-
seda, en las Encartaciones da Vizcaya, j 
mur ió el 8 de octubre de 1863 en Jerusvüeñ; 
donde desens eñaba el cargo de cónsul ge 
neral de Es-paña. 

Recibió su primera éducacioñ en el semi
nario de Vergara, estáblecimientó a cuya re -
putáejon cont ' ibuyeroñ éste y otros u venta
jados discípulos que se han distinguir)o 
luego en las diferentes carreras del Estado, 
Pero las aficiones literarias del jóv- n esco
lar encontraron pronto estímulo y lecciones 
superiores al lado de su tio 11. Pedro Coos-
sonSj guele trajo á su casa de Madridj Era 
D . Pedro particular amigo del ilustre poeta 
P . Manuel José Quintana, y puedo decirse 
que al continuo trato, a l ejemplo é infiuen-
cia de éste se debió lá decididá vocación 11-
tejaría de Vedia, 

Tenia proyectado escribir l a historia de 
Vizcaya, para la cual habia reunido buenos 
materiales. 

De la manera cora o sabia anroveehar en 
beneíicio de las letras,el tiempo que fe deja
ban libre sus .Ouupaejones d funcionario 
público, son testimonio,apreciable la BistOr-
r i a ds ía Qortíña, que publicó en 1845, f uto 
de sus estudios duraTitensU permanencia en 
aqaella ciudad; la parre que tomó en la ver
sión a l castellano á e l a Historia de la l i tera ' 
mra española, (ív Ticküoi , impreca en Madrid 
de 1851 á 1857j y la e ación por é l corregida, 
dirigida é ilustrada áe] los Historiadores 
primitivos de Jndtas, que compone los to
mos XXÍÍ y X X V I de la Bihioieca de autO" 
res españoles. 
í. Vedia era tan modesto como erudito. 
Versado ea la literatura clásica y en las 
principales de Europa, cuyos idiomas cono
cía perfectameatü, acostumbrado á admirar 
íos grandes ingenios, propios y extraños, 
desconfiaba del suyo; gustaba ie leer m á s 
que de escribir, no daba á la impi enta sino 
una parte pequeña de lo qué escribía; y m e 
jo r que producir obras originales, de cuyo 
valor dudaba, quería dar á conocer eu Espa
ñ a las Dell zas reconocidas y celebradas de 
las literaturas extranjeras. Ue modo que su 
modestia, sus gustos, el. perfecto coñoci-
miento que teoia de vanos idiomas y el 
amor con que estudiaba L s excelencias y 
respetara la pureza del suyo, le Ib-va ron a 
emprender en muchos.-casos la tarea difícil 
y desagradecida de traductor. 

^ega^D. VENTURA DE LA). Distinguido 
literato y poeta. Nació en fue/ io^Aires el 
14 d ju l io de 18u7, y falleció en Chamberí 
(Miidri'i) el 29 de noviembre de 1865. 

Discípulo de Li ; ta y de iiermosilla, 
ápréndió dei primero l a belleza del fondo y 
del segundo la pureza de la forma, origen ; 
dei elegante estilo que caracteriza todas sus 
Cum posiciones. 

Ni ngun tono se escapaba á su l i ra , pues 
en todas sus coraposicíoues resalta un gus
to clásioo difi .al de imitar , siendo su estilo 
sienipr< eorr cto„ 

•No es la poesía lírica la que h a dado á Ve-
ga renombre:: la literatura dramát ica le 
brindaba sus flores y no dudó en recogerlas. 

Aficionado desde sus más tiernos años á 
l a representación de las comedias, se dedicó 
á ellas en casas particulares, con disposicio
nes nada comuces; y adelantando diarias 
mente llegó a ser uno dé los primeros acto
res de España. 

A l estallar eu nuestra patria l a ú l t ima 
guerra c iv i l , Vega tenia traducidos en verso 
dos actos de la comedia titulada; l o s parU-

l dos, que apárese como original de Mr . Me l -



TÜ, v que se atribuye en Francia á 
Luís XVIÍI . En Í843 fué repíesisntada en el 
teatro del Príncipe. 

Conocemos de Vega las traduccioñeS Si
guientes: 

«Rl Juglar, Jacobo I I , E l rey se divierte, 
La mujer de uu artista^Noebe.toledana,t E l 
hombre más feo áo Francia, La asgimda 
dama duende), E l marido de m i mujer,. E l 
ambicioso, Marino Fallero, ü a a ausencia, 
Cazar en vedado, E l corsario, Bruno ei teje
dor, Llueven boíetones, Gasrar el ganade
ro, Máscara reconciliadora, Miguel y Cr is t i 
na, Un ministro. Las capas, La vuelta de 
Estanislao, Mi boma por su vida. L a escue
la de los piriodistas, La calumnia, E l dípl.Or 
mát ico, Por él y por mí , El pr imi to , E l _ga-
laa duende,-Rstasísoa, Mareojino el tapice
ro, Él testamento i E l castigo de una madre, 
É i hijo de la tempestad, E l héroe por fuer
za, La sociedad de ios trece, Memorias del 
diablo, Lo.á perros de' monte, de San -Ber
nardo, Un secreto de Estado, Los indepen-^ 
dientes, Perder y-.cobrar e l cetro, Pozo de 
los enamorados, La fafnilia improvisad» . , ,^ 
muerte, d á vida. Memorias de un coroneíy 
E l T-asso, Un alma de arriata, Matero la b i 
j a del l ispagaoletój Otra casa con dos puer
tas, Sli^kespeare eüaaiorado, Amor de mar 
dre, Jusepo el veroné;-, Hacerse amar , con 
peluca, Gastrónouio sin asnero, l ina , boda 
improyisadaj El ho-or esp-ñol , Á-̂  'rtar gf-
ranao, Los dos solterones, ,F« bío el novicio. 
Quince «ños después. Lo* partidos.» 

Enriqueció-la «rseena con- «La farsa», t ra-
duciion «ie la. comedia original de Scribe, 
que se eje-ütó en Paria con el t i tulo de el 
«Puíf, El t io Tararira, Fuego del cielo» y 
alguna otra. 

Vega no se l imi tó en estas obras á su 
simple fcmdn-.eion; las arregló á nuestro 
teatro con maestría y conciencia tal ¡y esta
dio tan profundo, que la mayor parle de sus 
traducciones parecen originales. . 

Si j a en todos los teatros de España no 
fueran conocidos el «Hombre de mundd, 
D..Femando ei de Aiitequen-í, La tumba 
salvada,»' escrita pará ei iceo y aplaudida 
en el el 25 da mayo de 1841, día de la tras
lación de las cenizas de Cáíderon Ú cemen
terio de las afueras de Atocha, y «Quiero 
ser cómieo,» escrita.pairá i iomea(D. Floren t 
ció), noe detendríamos en hacer notar las 
bellezas que encierren. <¥\ hombre de 
mundo» es el modelo cíe la comedia da cos
tumbres. 

Mace años que Tentara de la 'Vega ácar i r 
ciaba en sil mente, como aspiración, postre
ra de su vida literaria, d i r ig i r los ensayos f 
presenciar el estreno de su tragedia «La 

755— V E L 
muerte de César». Ha terminado- su vida 
antes de ver realizado aquel deseo. 

Hé aquí como, concluye stribiografía un. 
éscritor acerca del talento que revelaba en 
su fisonomía: «Antes de que hubiera frenólo
gos en el mundo se han considerado por ex
presión del talento un rostro pálido, una 
frente casi recta y espaciosa, una nariz 
aguileña y unos ojos negros y rasgados sal
tándose, de sus órbitas con fulgurante bri l lo 
se advierten tndas esas señales en el busto 
de D. Ventura de la Vega, y no merecía 
perdón si se resignara á representar en el 
teatro de la sociedad él papel dé tonto.» 

D. Ventura de la Vega era director del 
ConsérvatOrip de música y declamación,-in
dividuo de numero de la Academia españo 
la, caballero ¿ r á n cruk de la órden ámer ica -
nadé.Isabel la natólica, caballero d e l á d é 
Carlos 111 y. de la mil i tar de San Juan de 
Jerusalen, óñeíal da la Legión de Honor, 
gentil-hombre de cámara con ejercicio, 
ministro plenipotenciario, etc., étc. 

Veg&iáh Nombre adjetivo í|ue se aplica 
á uno de tós tres reinos en que los naturalis
tas dividen el estudio de la naturaleza te ~ 
restre, ó sea el de las plantas, seres orgáni 
cos que. como tales, afectan en su constitu
ción los mismos órganos y aparatos que los 
animales, y que se diferencian de estos sólo 
por carecer de locomoción. Usase también 
cómo voz genérica para designar una plan
ta cualquiera que no se determina; así deci
mos: esíe ó el O 'Í*O vegetal es úti l al hombre. 
Con la palabra vegetación expresamos la ac
tividad en v i r tud d é l a cual los vegetales 
crecen,,se nutren y se reproducen. 

¥e.geí-«les (V. PLANTAS.) 
...Veismea El Conjunto total de las velas 

de un buque, el parcial que se halla enver
gado y el que se lleva mareado. A i que Va 
mareado ó dispuesto para ello se llama tela 
en sentido colertivo ó usando del singular 
por el plural, y figuradamente trapo y paño. 

Velarde (DON PEDRO). Uno de los dos 
principales héroes del Dos de Mayo de 1808 
en Madrid, V. DAOIZ y VELAEDB, 

Nació Vekrde el k'5 de octubre deTTO en 
©1 pueblo de Muriedas, valle de Camargo,, 
provincia de Santander. «Fueron sus padres 
D. José Velarde dé Herrera y doña Luisa dé 
Santi l lán. 

Incorporado á los 14 anos de edad al colé-
gio de artillería de Segovia, ascendió á sub 
teniente el 11 de enero de r799 y fué desti-
p.adp en 1801 al ejercito qué operaba contra 
Portugal. 
_ Ascendió por ant igüedad al empleo de te-
ñiente en, .l-2 de Julio de 1803 con destino .ál 
4'.° régimíentó.-—Dos años despiíés fué pro
movido, también por antigüedad., á capitán 



segundo del 5.° regimiento, j en l .0de 
agosto de 1804 pasó de profesor á la acade
mia de Segovia.—En 1806 le fué conferida 
la secretaría de la junta superior ecoi dmica 
del cuerpo de arti l lería establecida en Ma
drid , y este mismo encargo desemoeñaba el 
2 de mayo de 1808. 

Noticioso Murat del méri to y patriotismo 
del joven capi tán, le juzgó desde luego un 
p.uemigo temible, y su conquista una nota 
ble adquisición para su partido. 

Por cuantos medios le sugería su ingenio 
•^ratd de catequizarle, valiéndose especiai-
íuente de M . La-Eiboisiere, edecán delga 
üeral de artillería francesa; pero todos estos 
recursos fueron inút i les . 

Sin embargo, temiendo éste hacerse de
masiado sospechoso á ios perspicaces ojos 
de los astutos seductores, aceptó después de 
muchas instancias dos convites á la mesa 
del gran duque: disimuló cuanto le fué po
sible su indignación al profundizar los p la
nes de aquellos, y luego que se vid libre del 
ponzoñoso háli to que se respiraba en el sun
tuoso palacio, empezó á discurrir medios pa
ra derribar á todo trance la dominación 
francesa. 

De este modo se hallaba el espíritu de T e -
larde cuando llegó el célebre día en que ha
bía de trasmitir á la posteridad el sublime 
ejemplo de su heroísmo. 

Llegó á la hora de costumbre á su secre
tar ía , que se hallabaenla calle Ancha ce San 
Bernardo, profundamente alterado norque la 
conmoción popular ya empezaba a notarse 
por las calles. Se sentó á borronear un papel 
sobre su mesa, inmediata á la del comandan
te da artil lería D . José Navarro y Falcon, y 
levantándose repentinamente exclamó l lenó ' 
de entusiasmo: «Mi comandante... es preci
so batirnos.» Asombrado el comandante por 
tan incsoerada proposición, t ra tó de calmar 
el ardor del jóven capitán; pero éste, sin 
atender á reflexión alguna, repitió con m á s 
energía. «Vamos, vamos á batirnos; es pre
ciso morir.» 

En estos momentos seoyeronalgunosdis
paros, y esto bastó para electrizar al entu
siasmado Velarde. Tomó el fusil de uno de 
los ordenanzas, y acompañado de otro y del 
•scribiente meritorio D . Manuel Almira , se 
dirigió a l cuartel dé voluntarios del Estado, 
excitando con sus patrióticas aclamaciones 
el entusiasmo del pueblo, que le seguía pre
suroso. 

Después de una conferencia que tuvo con 
el coronel del referido cuerpo, por haberle 
negado una compañía queé l c eia bastar para 
hacerse dueño del parque, á duras penas le 
fueron concedidos treinta ó cuarenta hom
bres con los oficiales P . Rafael Goicoecbeaj 

D. Josá Ontorio, D . Jaoiato Ruiz y D. T o 
más Burguera. 

Se encaminó con esta fuerza al punto pro
yectado, á cuyas puertas se hallaba un grupo 
de paisanos: después de conseguir que le fa
cilitasen la entrada, se dirigió acompañado 
del teniente D. Jacinto Ruiz al jefe de la 
guardia írancesa que se componia de 80 hom
bres, y habiéndole desarmado, le encerró con 
sus soldados en una cochera. 

Luégo que resolvió Daoíz OLVIDAR LA DIS
CIPLINA POR LA SALVACTONDE I.APATRIA, abrió 
las puertas del parque al piquete y los paisa
nos; y armados estos, so prepararon todos á 
la tenaz resistencia que los íranceses sólo 
pudieron vencer por med o de la t ra ic ión . 

Empezaba á escasear la metralla: la sere
nidad de Velarde inspiró el recurso de car
gar los cañones con piedras de chispas; y co
mo se dirigiese al patio del parque con obje 
to de sacar otro cañón que faltaba, y reunir 
las municiones que pudiera, le alcanzó una 
bala y le atravesó el pecho. 
1 Tenía 28 años de edad.—Su cuerpo, entera-
mete desnudo, se encontró entre los d e m á s 
cadáveres, y envuelto en una tienda de cam
paña fué llevado por la tarde al enterra
miento de los már t i res , donde antes de. dar
le sepultura se presentó una persona deseo -
nocida que le amortajó con un hábi to fran
ciscano. 

Por real orden de 7 de ju l io de 1812, 
Daoiz y Velarde gozan los honores de capi -
tañes generales y se incluyen en la escala 
del cuerpo como los primeros de art i l lería, 
pasando revista de presentes en el departa
mento en donde esté el colegio. 

Digno de enlazarse á la gloria de Daoiz y 
Velarde es el nombre del teniente D . Jacin
to Ruiz, patriotajínsigne que, rivalizando en 
heroísmo con la bravos capitanes de artille
ría, peleó con indecible valor desde los, p r i -
ros momentos h£sta sucumbir el ú l t imo en 
la defensa del parque. 

Velarde ya no existia, y Daoiz, mortalmen-
te herido, era trasladado á su casa, cuando 
el intrépido Ruiz continuaba la defensa des
de las habitaciones interiores, sin arredrar
le el verse rodeado por un ejército francés y 
abrigando aún la generosa esperanza de sal
var con un esfuerzo heróico la causa porque 
habia^1 perecido sus dignos compañeros. 

A instancias del director general de a r t i 
llería, D. Martin Loygoi r i , fué asociado su 
nombre al de los ilustres capitanes en la 
oración fúnebre pronunciada en el aniversa
rio de 1817, y justo es que la posteridad le 
haga partícipe de la gloriosa palma del mar
t i r io que va unida á los nombres de Daoiz y 
Velaide, honra de España y orgullo del 
cuerpo de arti l lería. 
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Velase® (MARÍA, DE LA CONCEPCIÓN). Fa

mosa actriz caraeterística del teatro del 
Príncipe, muy apreciada y aplaudida por el 
público de Madrid. 

Murió en la noche del 14 de diciembre del 
año 1832, á los 53 años de edad, en lo- bra
zos de su inconsolable hermana mayor, ma
dre de Concepción Rodríguez. 

Velasco (PEDRO FEHNANDEZ DE). Fué el 
primero que en 1571 puso en práctica el uso 
del azogue para el beneficio de la plata. 

Velasquita (1). Primera esposa del rey 
de León 1). Bermudo segundo el Gotoso. Los 
historiadores, y áun el mismo maestro F i o -
rez, á quien se deben tan úti les investigacio
nes acerca de nuestras reinas, han hecho 
por mucho tiempo esfuerzos vanos para ave
r iguar la ascendencia de esta princesa: pero 
«1 P. Risco descubrid á fines del siglo x v i n 
una lápida en las inoaediaciones de Gijon, 
cuya inscripción inserta en su Historia de 
León y de sus reyes. De ella parece que fué 
hija del rey D . Ramiro I I , y por consiguien
te prima de D . Bermudo. Casé con este mo
narca por los años 980, y tuvo de él una hija 
llamada doña Cristina, Sin embargo, fué 
repudiada por su es poso á cawsa del parantes -
co indicado, después de haberse pasado m á s 
de diez años desde el en que se habian casa
do. Según el Tudense y otros escrito
res antiguos, doña Velasquita era la pr in
cesa más hermosa de sa tiempo, y los pobres 
y las iglesias debieron mucho á su genero
sidad. Esta reina sobrevivió bastantes años 
á don Bermudo I I , y por la escritura de un 
convento que fundó su hija doña Cristina, 
se sabe que aún no habia muerto el año 
1024, pero no se ha averiguado el de su 
muerte. 

Velazquez (D. ALONSO). Arzobispo de 
Santiago, natural de Tudela de Duero, es
tudió en Alcalá de Henares; fué colegial 
en su colegio mayor, doctor, catedrático 
de filosofía y Escoto. Tuvo fama en su 
tiempo de ser el m á s aventajado teólogo en 
lo escolástico y en las letras sagradas que 
hubo en aquella universidad, de la que fué 
rector y catedrático de vísperas. Ganó por 
oposición la canonj ía de Sagrada Escritura 
en la catedral de Toledo; fué confesor de 
Santa Teresa de Jesús cuando esta santa 
estuvo en dicha ciudad; obispo de Osma en 
1578; arzobispo de Santiago en 1583, cargo 
que renunció después: se retiró á Talavera 
de la Reina, donde mur ió en 1587. 

Velazquez de Silva -(SANTIAGO RODRÍ
GUEZ EE).—Famoso pintor español, de quien 

(1) Tomamos estas y otras palabras del 
excelente diccionario de Mvjsresetft&m. 

se áiee que supo copiar el aire. Fué natural 
de Sevilla, y dejó para admiración de la 
posteridad gran número de cuadros, nsí en 
retratos como en asuntos históricos, notables 
por su propiadad é inteligencia, INació en 
Sevilla en 1594, y mur ió en 1660. 

Velazquez (ALEJANDRO GONZÁLEZ). Co
nocido como pintor y m á s aún como arqui
tecto de buenos principios que dejó consig
nados en várias obras y monumentos. Nació 
en Madrid en 1719, y murió en 1772. 

Velde (ADRIANO VAN DEN). Nacido en 
Harlem en 1639: gozó desde su juventud de 
una grande reputación como pintor de pa i 
sajes y auimaiss. Quiso también figurar en 
el número de los pintores de historia, y eje
cutó Mn Descendimiento paradla iglesia ca
tólica de Amsterdam. La finura de su tac
to, la exactitud y delicadeza de su dibujo y 
la verdad con que ha sabido representar la 
naturaleza, dan un grande valor á sus cua
dros por muchos que estos sean. Murió este 
pintor en el ano 1672. 

Velde (GUILLERMO VAN DEN, padre é h i 
jo).—Artistas holandeses, de la misma épo
ca que lós anteriores, y conocidos con los 
sobrenombres de el Viejo y el Joven; ambos 
fueron pintores de marinas. Carlos I I y Ja-
cobo I I , reyes de Inglaterra, les dieron gran
des muestras de estima y consideración. Van 
den Velde, el Viejo, mur ió en Ldndres en 
1693, y su hijo en 1101 

Velde (ISAIH VAN DENY JOHANN VANDEN). 
—Pintores y nacidos ambos en Leyde, flore
cieron en el siglo x v n , haciéndose notables 
el primero por sus cuadros de batallas, y el 
segundo por la reproducción de paisajes y 
escenas rústicas: este ú l t imo es principal
mente conocido como grabador, entre cuyas 
obras figura un retrato de Cromwel. 
: Veleda ó V e l l e d a . Célebre profetisa ger
mana, del país de los bructeros (1), que la 
profesaban una veneración supersticiosa y 
tomaban'por oráculos sus palabras; vivía a 

| mediados del siglo i de la cristiandad. Dejá-
í base ver muy pocas veces, y permanecía en

cerrada en una torre á cuyo pié iban los bár
baros á recibir sus respuestas misteriosas, 
que les comunicaba por conducto de uno de 
sus parientes. E l año 70 de Jesucristo el fa
moso Claudio Cívilis ó Civ i l , resentido de 
las antiguas persecuciones que habia sufrido 
de Nerón y de Vitei io , se retiró á laBatavia, 

(1) Los antiguos ¿mc/^m?habitaban una 
parte de la Westfalia y del reino de Hanno-
ver, territorio pantanoso del cual tomaron 
su nombre (ZfnícA, pantano), y tenian al N . 
los frisios, al O. los bátavos, al S. ios usi" 
piog,y a l E . ios dulgibiuos. 
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su patria, y a l a s t r ó á sus habitantes y á 
otros pueblos yecinos á una suib evaQipn 
contra el poder de Roma. Púsose de acuerdo 
coa Veleda, y valiéndose ésta de sus orácu 
los, bien pronto tuvo Claudio los bructeros 
á sus órdenes: en e l año 71 contaba ya con 
nn ejército formidable, y entre sus genera
les á Clasico y Tutoi-, cuja intrepidez habia 
aterrado diferentes veces á las legiones ro • 
manas. Los subleviKlostriunfar n p ü r a lgún 
tiempo, y los más ricos despojos, los cauti
vos másTnoDles fueron ofrecidos á laprofe t i 
sa, cuyo nombre figuraba en todas partes 
y circunstancias al lado del de Claudio Cívi-
i is . Sin embKrgo, Vespasiano ocupó el trono 
imperial; cambió la suerte de las armas, y 
Veleda representó entonces un gran papel, 
procnranáo pacificar aquel país con la mis 
ma eficacia que habia empleado para incitar -
le á la rebelión. Pasado a lgún tiempo l lamó 
nuevamente á ias armas contra los romanos 
á sus compatriotas; pero fué hecha prisione-
ra por Ruti l io Gálico, y sirvió de oruaxen-
to al triunfo de estó general: <3esdeentonces 
la historia no vuelve á hacer mención de la 
profetisa germana, Dícese que el carácter 
prestado por Tácito á Veleda sumin i s t ró 
al ilustre Chateaubriand el argumento 
para uno de los m á s brillantes episodios 
de su célebre poema Zcw tnáriires. 

¥ 0 i e s (CRistÓBA.L), Boticario de Madrid, 
natural de Castillejo, cerca de Cuenca, dis
cípulo de Minuar en botánica , y que murió 
en el año n53 , áu^esquesu rriaestro, dejan
do inédita una Jf,¿ommtóy«7eím> y un her
bario, los cua es pasaron á poder de Quer, 
quien utilizó los materialps reunidos por 
Velez, uniéndolos á los suyos propios prepa
rados para la Flora española. 'Ademas de 
haber herborizado Vel^z en las cercanías oe 
Madrid, lo h>bia hecho en el año 1-753 en el 
reino de Córdoba, y fué uno de los mejores 
compañeros que tuvo Loelfling en Maiirid; 
pero por desgracia le perdió ciencia de-
-'inásialíü ^rüiifó. Enseñó Velez lá botánica 
segua las doétr isas de Tournffort, en el co
legio de boticarios de Madrid, donde habla 
Un pequeño ja rd ín bo tánico , habiéndose 
servido del mismo dasde el año 175K 

Velez eüe Gueyara (D. ^ÜAN). N; tural 
de Madrid, o:dor de la Audiencia de Sevilla; 
mur ió en 1675. Poseyó talento para la poe
sía, aprendiéndola en la escuela de su padre 
D. Luis , á quien imi tó en la gallardía del 
verso, aventajándole en lo festivo y gracio
so; escribió muchas comedias, que andan 
impresas, y un libro de entremeses que dió 
á luz en Madrid en 1664. 

Velez de Guevara (D. Luis). Natural de 
JScija, poeta; escribió Varias obras ©ií yersg 
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y prosa y más de 4$0 comedias; murió en 
j í^dr id en 1644:. • 

Yeíl&so (JO-SÉ MARÍA DE LA CONCEPCIÓN), 
—-Religioso .amerieano- por tugués , llamado 
en el siglo José Velloso Javier, que ss dedicó 
desde su juventud á la historia natural , y 
particularmente á la botánica. Le pertene
cen conocidamente dos obras publicadas 
en Lisboa: una es la Alographin,, que con
tiene descripciones de plantas barrilleras, 
con el - nombre de Flora- diogmphica, y se 
imprimió en él año 1~98; otra es la Quino-
gráphiaportuyaesa, relativa | i las quinas del 
Brasil, é impresa en 1799. También se le 
atribuye uu Tentúmen Mspositionis methoy 
dicos fimgor'im, asi como una Memoria so
bre la Pimienta y otra sobre el Oiavo, é 
igualmente parece haber escrito unas Ins% 
iruceiones para trasportar plantas y un libro 
titulado N&ítirai-isiú instruido> teniendo por 
ol.jeto la colección y preparación da todo lo 
perteneciente á los tres reinos de. la natura
leza. Dícese ademas que habia formado una 
Qa-eria. or'niíolóqim deo MrasU , y" que se 
ocupó en promover la agr ícuí tura de aquel 
vasto territorio, dejando once volúmenes 
sobre ella con el t í iulo áe. Fagendtiro do 
B r a i ü . Convendri-m-noticias más uetalla-
das y exactas subre este naturalista y sus 
etcritos: ias Flores Fiúminensis Icones, qno 
•algunos dicen hectia- bajo su dirección 
por el reliü'iuso Solano (Fruncisco). son atri
buidos á Velloso de Miranda (Joíiquin) por 
Pritzel, T ím. L i t . hot. 

Ve l ípso éB ySi?aada (JOAQUÍN).. Por tu
gués , que enviíí al proiesaí Vandelli va
rias plantas d d Brasi l , cót? ten idas en 1 s 
opúsculos que éste <iio á luz en Lisboa en 
los años 1771 y 1778. Era Velloso de M i 
randa, según 'Fritzel, • Tkes. L t t . bot., rnia. 
colección de di!'Ujos ;de plantas brasileñas, 
que se litografiaron en Paris con el t í tulo 
de Fi orce Fluminensis. -Jcones, en numero 
de 1676, componiendo qnce tomos, en folio, 
publicados en el ano 1^2*.: La Aícádeinia de 
ciencias de.Lisboa recibió algunos opúscu
los maruser i tüs del mismo Vellosa üe M i 
randa á fines del siglo pasado. 

Venas. Organos del aparato circulato
rio en los animales: son uno» vasos ó con
ductos sanguíneas destinados a llevar la 
sanare.desde las extremidades del cuerpo 
á la aurícula superior derecha del corazón. 
Las venas son susceptibles de inflamarse, y 
su inflamaeion toma el nombre de pMebiiis. 
—Los {geólogos llaman venas á ciertas lineas 
largas y estrechas, de sustancia diferente de 
aquella en qne se hallan: así dicen vena de 
oro, de arena, de hulla, etc.—Tomada esta 
palabra en sentido figurado, son varias sus 
aeepciohés, s egún las frases en cuya dom-n-
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posición entra. Así se dice: kom&re de vem 
por hombre de chispa, h inchárse leáuao las 
venas por incomodarse; estar de vena por. 
estar inspirado. 
5 Vendaval. EQ general se da est3 nombre 
a todo viento tuerte que v-oola de la mar, 
como por ejemplo, el Sudoeste qve se expe
rimenta en las costas de España, bastante; 
duro en invierno. Se llamaban vendavales 
los viento* que servían para volver de I n 
días , y eran desde el ¡sur hasta el Noroes
te.—Vianto del Oeste que reina en las 
costas de Cumaná y Caracas, hasta-Nica
ragua en los meses de ju l io á diciembre. 
—Nombre que dan en Veracruz á ciertos 
vientos. 

Vends^ar io . Primer mes del calenda
rio republicano francés: comenzaba el 22 de 
setiembre y cone-uia el 21 áé octubre. Dio-
sele este nombre por corre-ponder á la época 
de la vend¡mia.-~i ,« jornada del 13 vendí-. 
m iaño (5 de octubre de 1795), eá célebre por 
la victoria alcanzaba contra los ínsurrecios 
en los muros de Par ís por las tropas de la 
Convención, al mando del general Bona-
par:e. 

Vendóme (Luis JOSÉ, DUQUE PE). Uno 
de los n ás ilustres capitanes del tiempo de 
Luis X I V , hijo de Luis, duque de Vendóme, 
y de Laura Manr-ini, sobrim d ' Mazarí no: 
nació en París el 1.° de ju l io de 16r)4. Ducli-
có-e á la yuerra, aleccionándcse en el ejem
plo de Turena, del cual fué un digno ciis-
eipnlo Catinat, al referir la victoria conse
guida en Marsella por Vend^rne, presenta 
á éste como uno-te esos héroe? fabulosos 
qu« desafían al rayo. En -161)4 el rey le hizo 
general de las gahras. Su lucha, gl-riosa 
contra el príncipe Eugenio, los talentos m i -
• litares que desplego fifí'.'as ba-tallx-s de Lu'z-
gá'ra, Cassano :y Calcínatd, son otrab tantas 
pruebñs de áu pericia mili tar Finalment:; 
ge distinguió en nüestra goerra de sucesión 
centra el archiduque'D. Carlos, contribu-
yendó á afirmar sobre las sienes de FelipR V 
la LO:ona de España. Un año después de la 
victoria de Vi l l av i io.sa,' esto PS~, el. 11 de 
juni i ide 1712, o>urió en Vinaróz, vi l la de la 
provincia de Castellón de la Pinna. 
' Veneeia. La r e r l a d ^ l mar1 Adriático: 
^agregada a la Italiade Víctor Manuel I I por 
cónsecuencia de la guerra entre Austria, 
Prusia é Italia, terminada por la batalla de 
Sndowa Ocur'ida en 1806. Antes era Vene-
cía de los Estados austriacos y una de las 
do* capitales del Véneto, capital del gobier
no, de la legación ó provincia, y del dis tr i 
to da su nombre, á 218 ki lómetros E. de 
Milán. Es capital de una de las provin
cias del reino de Italia, y está situada á los 
,45o P76 •lafiitud N,5 y 29° 50' longitud E.? y 
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tiene 126.786 habitantes, de los cuales 
60.786 son hombres y los restantes muje
res. Es punto de arríínque del camino de 
hierro á Milán. Su arsenal es uno de los más 
hermosos esta ole,'i míen tos de. su género que 
hay en Europa; tiene 6 ki lómetros de pe r í 
metro. 

Hace mucho tiempo que Venecia ha de
jado de figurar eñ elrango dé las plaz.s co-
merciales de nrimer érden; sm embargo, las 
transae^-io i s son allí to 'avía muy activas. 
Desde 1829 es puerto franco; pero su entra
da es dit ici i á causa de los bancos de arena, 
entre los cuales deben los pilotos dirigir los 
buques. Esi.a ciudad no tiene puerto, pro -
píamente hablando; los buques marcantes 
llegan hasta el iüutX\& Dei Schiavoni, á la 
altura del antiguo palacio ducals Los bu 
ques que arriban del 8. tocan por lo gene
ral en Pirano ó en Bovigno, en la costa de 
Istria; desde allí son llevados á Malamocco, 
principal comunicación con las lagunas, á 
7 kilÓi.aetros de Venada. Está situada en 
las lagunas del mar Adriát ico, y se eleva 
en el centro de un pedazo de tierra de 8 l![2 
kilómetros de largo, por 2 l i2 de ancho, 
protegido, del lado de la mar, por una es
trecha lengua de tierra, l l ama i* el Sido, 
que tiene tres entradas ó pasos fortificados. 
Venecia está formada por un grupo de se
tentas is as, unidas las unas á las otras por 
329 puentes, y está (livtdida en dos porcío 
nes desiguales por el Gran canal, que tiene 
la figura de una S al revés, con un solo 
puente. 

Después de la revolución francesa, y aun * 
que neutral, en la apariencia, fué Venecia 
ocupada en 1797 por Bon».parte 8}ué.f, por el 
tratado de Oampoformio fcenio todo m ter
ritorio al Austria, no raservándose m á s q u e 
las islas al S, E> en eambix del ducado de 
Milán y del l ímite delüMiin.. En 1803 la" paz 
dé Presburgo reunió VéneciT v su terr i to
rio al reino de Itülia. Kn 1814 volvió toJo 
al Austria. 

En 1848 se proclamó la república en Ve-
necíav défendiéndos enérgicamente contra 
el A u s í r i i , merced- al valeroso patriotismo 
del celebre Manin ; pero no pudo conser
var su libertad , y en 1849 , después de un 
largo -sifiO , fué reducida por i las armas 
aus t r íacas , que la han conservado hasta 
la paz de Suddwa, por la cual pasó á los 
ifiilishos. 

Formaba el gobierno de Venecia con el 
de Milán loque se l lamabi el Véneto, reino 
dependiente del Austria hasta 18116. Linda » 
ba'VlN. coala Alemania y Suiza, al O. con 
los Estados antiguos de Cerdeña, al S. con 
los suprimidos ducados de Parma y Mó-
áéna^ anesdonadoja á la Italia, y con loe Ep^ 
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tatios del Papa, de los cuales la separaba el 
rio Pd. 

Venegas {EL MAESTRO ALEJO). Natural 
de Toledo, en cuya universidad ieia teolo
gía por los años de 1545. En esta época ba-
oia publicado ya el Tratado de la ortografía 
y acentos de las t r i s lenguas, impreso en 
1530, en 8.° Escribió también La agonía 
del tránsito de la muerte, impreso en Alcalá 
en 1568, en 4.° 

¥e ! í egas <Se Hinestrosa (D. Luis). Mú
sico de renombre, que floreció en el s i 
glo x v i . F u é autor de un tratado de música 
concerniente á la notación sobre el p sn t á -
grama, para el l a ú d , el arpa y la guitarra, 
y sobre el canto llano, el canto figurado y 
el contrapunto. Esta obra se publicó con el 
t í tu lo de Tratado de cifra nueva, para tecla, 
arpa y mhueia, canto kano de órgano y con
trapunto. Alcalá de Henares, 1557, en 
folio. 

Venenos. Se llama toda sustan
cia que, puesta en contacto con nuestros ó r 
ganos, destraye la salud ó apaga la vida. 

Cada veneno presenta sus efectos particu
lares en la economía, indicando estos la cia
se á que pertenece, y distinguiéndole de las 
demás especies. Puede emplearse ó admi
nistrarse de diferentes maneras. La más co
m ú n es su introducción en el estómago; 
pero puede aplicarse en el intestino recto, 
en las membranas mucosas, en el tejido 
celular subcutáneo, en los pulmones pOr la 
respiración; en fin, puede también inyec-

-tarse en las venas. Todos los venenos no 
obran á las mismas dosis con igual ener
gía. Ut:as veces su acción es local y no se 
extiende m á s allá que en el punto de con
tacto; otras se manifiesta en órganos m á s ó 
ménos distantes, como en los sistemas vas
culares, nervios, pulmones, fenómenos que 
demuestran que na habido absorción, y que 
las sustancias venenosas se han mezclado 
con los fluidos que circulan por la econo- \ 
mía . Algunas sustancias no han podido á | 
la verdad ser descubiertas, n i en la «angre , j 
ni en otros fluidos segregados; pero es pro- . 
bable que los experimentos no se hán hecho 
en el tiempo'oportuno. 

La sola división que puede seguirse en 
la clasificación de los venenos se apoya en 
su analogía de acción sobre la economía 
aniojal, sea el que fuere el reino natural al 
que aquellos pertenezcan. Por esto el dis
tinguido toxicólogo Orilla los ha dividido 
en cuatro clases: Í.a venenos irritantes; 2.a 
narcóticos; 3.a narcótico-acres; 4.a sépticos ó 
jíutrefacientes. 

Venenos irritantes.— Los venenos com-
prendidos en cata clase pertenecen á los tres 
reinos de la naturaleza, y su aeeion sobre 
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la economía presenta efectos muy marca
dos. 

Los venemos irritantes, introducidos en 
el es tómago, determinan los síntomas de la 
m á s viva inflamación. Inmediatamente, ó 
peco después de su ingestión, se experi -
menta un sentimiento de escozor y quema
zón en la boca, en la garganta y en el estó
mago, un dolor muy agudo que se extiende 
por todo el abdómen (vientre); aumenta con 
la ingestión de bebidas, y por ios m o v i 
mientos de la respiración; el calor es acre y 
corrosivo, la sed muy ardiente; el aliento se 
vuelve excesivamente fétido; se observan 
náuseas y continuos conatos; vómitos de 
materias parduzcas; negras, muchas veces 
sanguinolentas, y que producen en la boca 
sensación de amargor y acritud; las m á s 
pequeñas cantidades de bebida son devuel- , 
tas; se presenta hipo y mucha dificultad 4e 
respirar; algunas veces hay constipación de 
vientre; otras deposiciones alvinas, copio • 
sas, fétidas y mezcladas con sangre; la piel 
esta pálida, fria en las extremidades, cu 
bierta de un sudor frió, espeso y viscoso: 
en algunas ocasiones se observan erupcio
nes dolorosas; la cara está arrugada, pálida 
ó lívida, agitada por contracciones convul
sivas; hay postración completa; el pulso es 
irregular, deprimido y pequeño; la angus
tia y la ansiedad son extremas; no pueden 
quedar satisfechas las continuas ganas de 
orinar; unas veces se conservan en estado 
regular las facultades intelectuales, y el 
desgraciado sufre los acerbos dolores y los 
tormentos que han de poner fin á su exis^ 
tencia; otras veces no tiene conciencia dé lo 
que le pasa. En la autopsia se encuentran to
das las señales de una inflamación incensa, 
y tanto m á s viva cuanto lo era la acción 
corrosiva del veneno. La membrana maeo-
sa de la boca, de la faringe, del exófago 
(conducto que va de la faringe al estómago), 
pueden presentar una simple rubicundez, 
una inyección m á s ó ménos considerable, 
mientras que en el estómago se encuentran 
manchas negruzcas, producidas por la san
gre estravasada en las membranas; el re
blandecimiento y la destrucción de la m'u-
cosa; las inflamaciones de sus dos otras 
memhranas, las cuales algupa vez están 
perforadas. Hay, sin embargo, algunos ca
sos en los cuales estos venemos apenas de
jan señales de inflamación. 

Cuando en lugar de introducir en el e s tó 
mago el veneno irritante se aplica eu el 
tejido celular subcutáneo, en la superficie 
de una herida á una úlcera, determina de 
un modo m á s ó menos marcado los s ín to
mas de una quemadura, limitando algunos 
sus efectos solo en el sitio en que se ha apli-
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cado; y otros son absorbidos produciendo 
lesiones en el sistema nervioso^ en los p u l 
mones, en el corazón <5 en el tubo diges
tivo. 

Cuando se inyectan en las venas, los ac
cidentes son mucho m á s prontos;, la sangre 
se coagula, y la vida es destruida instan
táneamente , ó bien obran del mismo modo, 
como si hubiesen sido absorbidos, pero con 
mucha m á s prontitud. 

Venenos narco ¿icos.—Dados á dosis capa
ces de causar accidentes graves y funestos, 
so observa que obran primitivamente sobre 
e l cerebro y la médula espinal, cuyas fun
ciones trastornan y paralizan. Los sujetos 
espuestos á su influencia sienten atonta
miento y gran peso en la cabeza., caen en 
una especie de letargo, y sucumben á un 
sueño inaguantable; están en un verdadero 
estado apoplético. En otros se aumentan to
das sus facultades,, su imaginación está más 
viva, tienen vér t igos , se observa un delirio 
alegre ó furioso; los dolores, que al p r inc i 
pio eran leves, se hacen insoportables^ los 
enfermos dan gritos lastimeros y se agitan 
convulsivamente. Los miembros se enco
gen, no tienen resistencia, y la parálisis su
cede á la debilidad. No se sienten las i m 
presiones; la pupila está contraída 6 dilata
da, el pulso Sd pone lleno y duro; algunas 
veces tardo, pero otras frecuente. Hay m u 
chas veces náuseas y vómitos; la respira
ción es lenta y estertorosa, frecuente é i n 
completa; el estupor. apoplético aumenta; 
sólo se observa a lgún movimiento convul
sivo parcial, cesando luégo, y sobrevinien
do la muerte. 

En la autopsia se encuentra una gran 
congestión en el cerebro y sus membranas; 
elcorazoa blando y flojo; la sangre negra y 
fluida, aunque alguna vez coagulada poco 
después de la muerte; los pulmones llenos 
de sangre, y el cuerpo permanece largo 
tiempo caliente y flexible; ei tubo digestivo 
no presenta ninguna señal de , inflama
ción. 

Venenos narco tico-acres.—Toáos los s ín 
tomas ocasionados por las sustancias per-
tenecientes á esta clase prueban que son 
irritantes los efectos que, causan en el canal 
intestinal, y el sistema cerebro-espinal; son 
continuos v no presentan intermitencia. Los 
enfermos experimentan agitación, delirio v 
movimientos convulsivos; la pupila está 
contraída; dan gritos agudos, el pulso está 
pequeño é irregular, y alguna vez domina 
el narcotismo. En la autopsia se encuen
tran las lesiones qua producen los venenos 
de las d.os clases precedentes. 

Venenos sépticos ó putrefacientes.—Se da 
este nombre a ciertas sustancias que causan 

la pos t rac ión de las fuerzas, síncopes, diso
lución de los humores, y por lo general sin 
turbación de las facultades intelectuales. 
Tales son particularmente el gas h id róge
no sulfurado, el mefitismo de los sumide
ros, de los pozos sucios, délo? comunes, ote; 
los venenos de ciertos animales que han su 
frido un principio de descomposición p ú 
trida. Se ha visto alguna vez que los cho
rizos añejos, morcillas pasadas han ocasio
nado un malestar general, dolor ene! epi
gástr ico, vómitos continuos, afonía, dis^ 
nea, entorpecimiento general, lipotimias y 
en a lgún caso la muerte. 

En la autopsia se han encontrado la farin
ge, el exófago y el canal alimenticio llenos 
de manchas gangrenosas, y el corazón flojo 
y más pequeño. 

Venezueia (REPÚBLICA DE]. Una de las 
tres qua forman la confederación de Colom
bia en la América del Sur. Sus poblaciones 
principales son: Maracaibo, linda ciudad s i 
tuada sobre el canal que une el lago y el 
golfo de su nombre; 20.000 habitantes.— 
Curnaná, ciudad importante por su comer
cio sobre la bahía de nariaco; 10 000 habi
tantes.—Caracas, capital próxima al mar en 
un soberbio valle. En 1812 la destruyó casi 
enteramente un terrible terremoto, y enton
ces contaba 45.000 habitantL-s. 

Veatidio Basso. Muletero ó conductor 
de acémilas, fué nombrado cónsul y venció 
á los partos en tres batallas. Año 38 ántes 
de J. C. 

Vent i lación. ( A l . das luftigen, ingl. the 
vent i la t ing, /»- . ventilation.) E i objeto de la 
ventilación es renovar en un edificio, en 
una sala, el aire viciado por séres vivientes 
ó por otras causas, ó bien demasiado frío ó 
demasiado caliente, ó cargado de vapor de 
agua, facilitando la entrada de nuevas can
tidades de aire seco y puro, caliente en in
vierno, frío en verano, de modo que se 
asegure á voluntad las condiciones má6» 
completas de salubridad. También sirve la 
ventilación para el oreo y desecación de los 
productos industriales. 

E l gran agente de la venti lación es el a i 
re, y este puede viciarse por muchas cau
sas, entre ellas la respiración, el alumbra
do, las emanaciones pútr idas , etc. 

Si se toma en cuenta la cantidad de aire 
inspirado por el hombre en cada hora y v i 
ciado por ácido carbónico, así como ^ l pro • 
ducto de su traspiración, se verá que cada 
individuo necesita 7 metros cúbicos de aire 
reapirable por hora; pero á fia de que la 
ventilación sea del todo sana, especialmen
te en las cárceles, convienen tomar como 
volúmen normal para los cálculos 30 me
tros por hora y po? individuo. 
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E n los hospitales se debe llegar hasta 30 | gunos arquitectos creen que basta dar gran 
6 40 métros y tener las cosas dispuestas pa
ra obtener 60 métros en ocasiones espe
ciales. 

En las escuelas bastan de 6 á 10 métros 
cúbicos por cada niño. 

En cuanto á la alteración proflncida por 
el alumbrado, resulta de ios experimentos 
de Pecht que una vela de sebo absorbe por 
hora la terceraparte del oxíg-no contenido 
en un volúmen de aire de On.322. Lo mis
mo sucede con la cera; este numero p;ira el 
gas, t ra tándose de un mechero grande, l ie 
ga á 1,266. 

VENTILACIODE LAS HABITACIONES.—Las 
que tienen chimeneas encendidas se éacúen 
tran naturalmente ventiladas, y suponiendo 
que el tubo de la chimenea tenga 0 ,32 de 
d iámet ro , podrá consistir la renovación de 
áire en 45 d 50 métros por hora, siendo es-. 
td;suficiente para ocho o diez personas, pero 
no más . 
• ' Ouando las piezas son muy grandes y es
tán ocupadas por pocas personas, son salu
dables, áun sm chimenea, porque basta la 
renovación qUe se efectúa por las junturas 
de las puertas y ventanas. 

En cu*nto al aire dé las salas e dentadas, 
en Italia v España, por braseros, es suma
mente nocivo y deletéreo, pues basta 5; 
por 1,000 de dxido de carbono para matart in 
perro grande, según se ha hecho el experi
mento. También la respiración produce áci
do carbónico, el cual e-í perjudiciril cuan o 
llega á estar con la atmósfera en la propor
ción del 4 por 100; por. esta razón si en un 
aposento llega á reunirse" mucha gente, es
pecialmente por las noches, cuando los bal 
cones están cerrados, con viene mantener un' 

•fuego vivo on chimeneas y estuf.s. 
VENTÍLACION DE LAS CÁRCELES.—Es muy 

importante y requiere toda ciase de cuida-
dos. En la cárcel Mazas de París lijiy m i ' 
doscientas veinte y cuatro celdas'ds unos 21 
mét ros de capacidad cada una, y cada hora 
se renuevan por entero estos 20 metros de 
gire, por medio de apara+os. de ventilación 
dispuesto^ por Mr. Gronvelie. 

Los apa ratos deben ser de grandes difú«n-
siones para que la ventilación sea poderosa; 
ademas debe ser también constante y regu 
lar. La venti lación de cada celdilla no debe 
ser completamente independiente del preso, 
quien debe tener á mano los medios 'de i n 
terrumpirla y establecerla á 'voluntad, aun-

• que conviene vigilarlo, porque podría obs
t ru i r las bocas de aspiración 

E l mejor sistema para cárceles es el de 
chimeneas de aspiración. 

VENTILACIÓN DE LOS HOSKTALES.—POCOS 
p u los que creen están bien yentiiados.' A l - : 

des dimensiones á las salas y practicar en 
ió büjo de las paredes laterales unas bocas 
de enti ada de aire, y en la parte superior 
unas salidas que. se cierran á voluntad para 
renovar el aire viciado. Este sistema es de 
Mr. Molí. 

Sin embargo, los hospitales, que constan" 
teniente necesitan tener fuego encendidopa-
ra diversos servicios, punieran aprovechar 
esta circunstancda para establecer chime
neas de dspiración, como ya asi lo han prac
ticado algunos, combinando la calefaccien 
coa la ventilación; pero de aquí resulta 
desigualdad en esta, porque'en verano se 
gasta poco eorabuVtible y en invierno rau-
eho, lo cual hace que la asídraeion fearouy 
distiut». en ambos Casos Se c úcula que en 
los hospitales conviene' renovar '60 métros 
cúbicos de agua por enfermo y por hora; 
parée nos. sin embargo, que habría bastan
te con 40 métros para las enfermedades co
munes, aunque los aparatos deben dispo
nerse de tnodo que sea posible dar más ven
tilación en casos eseepcionales. 

V e a t r í l o s t o . Palabra compuesta dé las 
latinas venrer, t r i \ vientre y loquor, eñs , 
hablar. Aplicase este nombre á aquellos 
cuya voz .sorda v cavernosa se deja oír tan 
pronto de eer^a como de l é b s , produciendo 
de este modo una'completa ilusión en el 
que la oye. Antiguamente se creyó que los 
ventrí locuos hablaban con el vientre; pem 
evsta creencia es completamente errónea, 
puesto que su voz procede, como la de los 
demás, de la dilatación y contracción de la 
laringe; la üniea particularidad que hay en 
ellos es que sauen modificar eb timbre y la 
intensi ta i de la voz, y esta facuitád puede 
adquirirla el que quiera mediante el hábito. 
Para producir ihísioü el ¡vetotriloeno qne 
h a b í a en nuestra presencia, tiene bneu cui
dado de ocultarnos los movimientos apa
rentes que acompañan al lenguaje ordina
rio; artificia que nos hace creer que la voz 
con que EOS habla, y que no es la misma 
que le hemos oído otras veces, emana de 
otra pegona, 

•ye"'?ta-a (SANTÍAGO). Celebérrimo pre
dicado? teahno italiano. Nació en Palermo 
el 8 de diciembre 'dé 1792, y murió en Ver-
salles en agosto de 1861 

El P. Ventura era, una de las .lumbreras 
de la Iglesia católica, y en la catedral de 
Par ís obtuvo gran parte de sus triunfos 
oratorios, 

•¥'é?m«!. Vén^s es la diosa de la belleza T 
de los amores. Es hija, del cielo y de la mar-
Pié aquí de qué modo. Cuando Saturno hirió 
á Urano su padre, algunas gotas de la _san-
gre de su herida eayeron en'©l rnarV K p ^ ' 
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¡a sangre po? las olas, se convirtió ea espu- i las desgracias y mi íéá que pudieran ame • 
^• ' ¡dé-laeual salid naalovs > án. nua helle- { nazarlos. 
ja ericantadora. Esta Joven, era Vén as, a | Muchos siglos después, cuando é l solsti-
quiea rodoaroQ l a í g-'a^i ís ?ara servirla de f.cio no señalüba ya el principio del ano, se 
eortep.-Las horas se encargaron de instruir- j continuó también el usó de las hogueras, en 
lavy'ia cbndaj-jron al meló ' en tula earroza la misma época del año, como un resto, de 
felas m re ate So rprend i<i os 'los dioses de su I ' aquellas costumbres, 
belleza, la' proclamaron diosa- de • la hermo- 'La r. lig'ion luego ha consagrado en cierta 
¿ara,- ' manera los fiegos de la fiesta de Saii Jaan» 

jf.-para recompensar .-Júpiter, a l di.yibo-á.rtis-:-1 cuya costumbre practican igualmente los 
|ia á 'quien debia sus rayos, sii tmno y.su pá- • mahcmetanos, los cuales c-lebran de u u 
laítio can hóveda-» de ac )ro. rtiól i ñor esnós» I motio solemne el nacimiento del santo p ie-

h ^ n u s , la CUM llevaba un cnli imviue1 te- cu-sor. 
hiala vi r tud d-e dar quien io poseía belle • | R.-mcher dice que esta .costumbre se • ob* 
zd, juventud, gracia y-toaos ios - atractivos, serva también entre ios rusos como un res-

11 Ysrfj f -•|'-*r-a (..V VA.RO jDs).-.- Gain-rrero j to de la fiesta oue celebraban en tiempo .del 
jdelrev O, Sin-que J.V. datando, los dos m - | paganisoao ea obsequio de la diosa Ropal, 
dos en la . ' a o Le^ oes, ta - i & cad 5 | [ u ' i o era de 1 fruto», antes'de hacer la 
puf ''! " / . , ^ v 3iJ=;í • En í rü-eolocciorí de los granos y del heno, 

f esta conflicto persuadió -al rer^á que saliese j Las yerbas cogidas la "mañana de . San 
poruña- chimenea miéa t r a s él defendía la | Juan, decian los antiguos que tenian mucha 

• pi " t i . como lo ' i , >, ^ L ud que en otro día, porque Cií yendo 
pato.que el r e j SD^puso .en salvo. . ...^ ¡ esta fiesta'en el solsticio del estío, en que 
I Veraas.. Entre los trópicos ,se suele día* 1 son los días más largos del año, suponían 
I impropiamente po»'.aiganos este nombr^ al | qr.e h«sta entónces habían ido las plantas 
periodo del año en; que el «.al s$ halla m i s | ¿n aumento, y que desde, aquel día y hora 

¡distante del parale io del. lugar, á cansa de | en a !eiariíe ibau decreciendo ó perdiendo de 
«ue generalmente coincide dicho .-tiempo. | so. v i r tud , á proporción que los dias men-
•ICOÜ la .estación de. k seca y de las brisas | nm\} ñí 
.jir^cas^ ??],„.'. ,,,,, i i j . , j De aquí nació la costumbre de i r á coger 
j y « r » e í a [ j - | ^ la verbe , primero la víspera, y después 
l|que op m IU ^ 0 1 ' , v " / ^ j el día mismo de San-Juan, 

I,?!1'Tt.ísS_'<rf. .ír.?i,u,i? ^ i T . ^ f l i ' ! 0 1 La verbena es una y-Tba.que se llamaba 
1 bien..yerba sagrada,-ó por el mucho pro-
hü y remedios que de ella creían sacar 
aatmuos. ó porque la usaban en Ibs-'sa'-

o es en memfK-m -tel meenlio uo l i o - \ 
que iu-.R^cio ñor csie ueiaro; t 
el solsticio 00 vcr.-vno , s yaa. í ;OB. la cual hacían lustraciones 

n las personas y las cosas. Es 
otros liamamos comunmente 

listicio de ver u , í iám fi-"ura i Los sacerdotes feciales que creó Nimia 
m la* ceoo vacien '-de ou' añ^f 'y ««rvia 'Til í para ser mensajeros ó heraldos de paz,'iban 
f.,, n ' - ' , r , - n,* 1 co o iodos de verbena. 

an{-; ' ; | L . recompensa mili tar .que daba'una eiti-
a 1 r ; ; 3. M i l - ' r1om ó un ejército romano sitiado a l que les 
JOVV ' Í Ó . X " " " '' | i i b r iba de aquel peligro haciendo levantar 
Rsto-í'fiiewos iban ácompañados do votos í e- sitio, ora uua corona de verbena 6 grama, 
d?ra!a-'. v ^nH^'^of? oor la nmscHr'idtvf de l eod^ ™- dentro de la ciudad ó- campamento, 

l'O'.n '3 d d 11 é - ' i ^ - i - d1 '5 nn o corona obsidional. 
m [¡o , neras n V d a í ' n n v Mns dTnz^s v «os I Coronaban también los romanos á la es-
los f(,[] j , v't ,, no 1 ! ' Ha ! posa con una corona de verbena, 
las c o n ^ o í ti , < 1 >. ' | La costumbre de celebrar con solemnidad 
Al "otiM o o f o" 3 I L 'circooptan-- í ó i r á coger la verbena el día ó víspera de 

JS se 11^ v t V c - , ' •> o o 1 Sao Joan es ant iquís ima, y era común cu 
li . ^ ( > 1 ^ 1 ^ j t cristianos y moros. 

I viento, como un Djedio «aguro de t ipai "Í rbena ©&mun (F¿r5í?«« o/JlmmUs de 
j Zinneo).—'Planta ánua indígena. Florece en 

a-- -..i,-. . , j junio. Sereproduce desemilla..Antiguamen-
i te se le atribuyeron virtudes medicinales, 

11) Del Señor Bastas, de BarceloD.a, - I mágicas j cabalísticas, Oultíyanse en l o i 
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jardines, un gran número de verbenas para 
adorno. 

Yerbas, arbustos y á rbo
les. Hojas generalmente opuestas, tallos y 
ramas casi siempre cuadraugulares, cáliz 
persistente, tubuloso; corola tubulosa, i r r e 
gular; estambres comunmente didínamos, un 
estilo y un estigma, caja d drupa, semillas 
sin albumen. 

(EL). ¿Qué es el verbo? Hé aquí 
un punto en que descuerdan los autores, no 
obstante de que fcodos convienen en el s ig
nificado vulgar de aquella palabra, y en la 
aplicación que de la misma se hace en las 
várias lenguas. Esto quizas indica error en 
el m8'todo; á saber: que se parte de una de
finición en vez de partir de la observación* 
¿Existe el verbo? ¿Hay ciertas palabras ge
neralmente reconocidas por verbos? No cabe 
duda. Si,pues,el verbo exista y es reconoci
do por todos, el trabajo del filósofo debe l i 
mitarse á descubrir el carácter distintivo de 
esta palabn: comenzar estableciendo una 
definición es sustituir el orden ideal al 
real. Dos naturalistas pueden disputar so
bre lo que distingue al oro de los demás 
metales; si empezasen por una definición 
no se pondrían nunca de acuerdo, n i habría 
medio de conducir á la verdad al que se 
apartase de ella; ¿qué deberán, pups, hacer? 
Es muy sencillo: tomar el metal, analizarle, 
comparar sus propiedades con las de otros, 
y así podrán descubrir lo que tiene de co
m ú n y de propio. E l verbo no es obra de los 
filósofos: existe desde que los hombres ha 
blan; hay, pues, aquí un hecho indepen-
dieate de nosotros: no hemos de comenzar 
definiéndole , sino observándole : la defi
nición debe ser el resultado de la observa
ción, el término del trabajo, no su p r i n 
cipio. 

E l carácter esencial y distintivo del verbo 
ha de ser una propiedad que convenga á 
todos los verbos, y sólo á ellos. Porque sino 
conviene á todos no será esencial; y si con
viene á palabras que no sean verbos, no 
será distintivo. Este carácter constitutivo y 
distintivo es la expresión del ser ó de un 
modo de ser, bajo la modijicacion variable del 
tiempo. 

Aquí por la palabra modo no entiendo 
accidente, sino que comprendo en ella t o 
das las propiedades, sean accidentales ó 
esenciales, á la manera que se la ha toma
do al tratar dé los adjetivos. 

Un verbo, considéresele en cual juiera de 
sus fases, siempre envuelve la modificación 
de la idea por el tiempo. Escójase otra par
te de la oración, nombre, pronombre, ad
verbio, aunes se MUftfála ejspresioa de 

la idea b a j ó l a modificación variable del 
tiempo. 

Verbo (TBOLOQÍA). Nombrequeseda álá 
segunda persona de la Santisama Trinidad, 
es decir, á Jesucristo, hijo de Dios. E l apóstol 
San Juan comienza así la historia del cru
cificado: «En el principio era Verbo, y el 
Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, etc.» 

Verdad (LA). Las verdades ideales son 
las que consisten en la relación de las ideas 
prescindiendo de la realidad. Verdades rea
les son lasque expresan un hecho ó una cosa 
existente; tres más cinco es igual á ocho: 
esta es una verdad ideal, porque no se dice 
que existan tres, n i cinco, n i ocho, y sólo 
se afirma la relación de igualdad del tres I 
m á s cinco con el ocho. E l volumen de la 
tierra es mayor que el de la luna; esta es 
una verdad real, porque expresa un hecho. ¡ 
Es imposible que una cosa sea y no sea á 
un iríismo tiempo: estaos una verdad ideal, 
porque no se afirma que algo sea d no sea; 
sólo se establece que el sí y el n ó , respecto 
á una mi tma cosa y á un mismo tiempo, se 
escluyen. Atendidas las observaciones as
t ronómicas , es imposible que las estrellas no 
estén m á s distantes de nosotros que eí sol: 
esta es una verdad real, porque afirma un 
hecho. 

Las verdades ideales en t rañan necesidad: 
al salir de ellas para entrar en el campo de 
las realidades, sólo hallamos una absoluta
mente necesaria; Dios: pero á e s t a realidad; 
infinita no la conocemos intuitivamente 
miént ras estamos en esta vida. Cuando de
mostramos su existencia nos apoyamos por 
una parte en verdades^ necesarias, que son 
las ideales, y por otra en hechos contingen
tes, como son la existencia del mundo ó la 
nuestra. 

La necesidad de las verdades ideales se 
apoya en el principio de contradicción: Ift 
evidencia que las acompaña os una aplica
ción continuada de este principió. Ellos sea 
las leyes ftindamentales de nuestra razón; 
sin ellas es imposible pensar; la razón se 
convierte en un absurdo viviente 

La experiencia atestigua que hay en to
dos noso'ros ciertas ideas comunes con 
una relación fija que no podemos alterar. 
Todos estamos seguros de que tres y cuatro 
hacen siete y no ocho; que los radios de un 
círculo son iguales; que el todo es mayor 
que su parte: que es imposible que una cosa 
sea y no sea á un mismo tiempo. Estas ver
dades son comunes á todos los hombres, y 
el asentir en ellas no depende de la educa
ción, pues que seria absurdo y ridículo el 
sostener que podríamos creer lo contrario 
sí así se nos hubiesa enseñado desde la lü' 
fancia. 



í)e esto se ináere que liay véídades uni-
farsales y necesarias; y como estas son i n 
dependientes de nuestra existencia^ porque 

j «lias exis t ían antes que nosotros, y conti-
; jiuariau existiendo aun cuando nosotros de-
ijásemos de existir , se sigue que hay una 
! rerdad necesaria en qüe tienen su funda-
! mentó todas las demás; que hay una fuente 
j común donde las han bebido todas las inte-
i ligencias, que hay un e s p í r i t u , causa de 
i todos los espíri tus. 

Lo que llamamos ideas de las esencias de 
las cosas son débiles reflejos de los tipos 
prexistentes desde la eternidad en la inte
ligencia infinita. Por esto se nos ofrecen 
como necesarias e inmutables. 

ü n orden de verdades ideales sin una ver
dad real en que se funden, es contradicto
rio. Lo necesario ha de estribar en algo ne
cesario, y no hay necesidad sin existencia; 
pues que en faltando esta, sólo queda la 
nada. Ese enlace ín t imo que vemos entre 
las verdades ideales; esa necesidad absoluta 
en sus relaciones, y que arranca nuestro 
asenso de una manera irresistible, es una 
vana ilusión, es un absurdo, si no hay una 
verdad real necesaria. 

Los que niegan la 'existencia de Dios, 
niegan también la razón humana: sin THos 
no puede haber esa comunidad de ideas 
que llamamos razón, y cuyo conjunto for
ma las verdades ideales. Sin Dios, esta ne
cesidad é inmutabilidad de las esencias se
rian palabras sin sentido. 

Verde de Schecie. Arsenitode cobre que 
se obtiene disolviendo en suficiente canti
dad de agua cuatro partes de ácido arse
nioso y 10 de sulfato de cobre por otra de 
cobre cristalizaao, y luego precipitando por 
un carbonato alcalino. Aumentando la pro
porción de ácido arsenioso, el matiz se car
ga de amarillo. Efectuando la precipitación 
por un álcali cáustico, el color se torna 
muy intenso y muy duro después de seco. 

Verde de Schweinfurt. Es más bello 
que el anterior y se prepara descomponien
do en caliente una solución acuosa de seis 
partes de sulfato de cobre por otra solu
ción que contenga seis de ácido arsenioso y 
una de potasa del comercio. Luégo de tarmi-
nada la precipitación, se añade ácido acético 
en ligero exceso, unas tres partes P o c o á 
poco el precipitado disminuye de volumen y 
en el e pació de algunas homs se cambia en 
un polvo ligeramente cristalino y de bello 
color verde que se lava por decantación. En 
esta preparación se puede reemplazar el su l 
fato de cobre por el acetato. Se da al matiz 
un viso amarillo, si así se quiere, aumen
tando la proporción de ácido arsenioso; se 
la hace de un tono más intenso calentando-
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la durante a lgún tiempo en una ligera so
lución alcalina. 

Este verde es, como vemos, una mezcla d 
una combinación de arsenito y de acetato 
de cobre. Se conoce también en el comercio 
con los nombres de verde de Viem y de ver
de de Brunsmck. 

Verde ds vejiga. Este color, empleado 
en las pinturas á la aguada, se prepara ha
ciendo evaporar hasta consistencia de ex
tracto una mezcla de un kilogramo (34 on
zas) de zumo de bayas de cambronera ma
duras, 250 gramos (17 onzas de agua) satu
rada de cal y 32 gramos (poco m á s de una 
onza) de goma arábiga, y encerrándolo des
pués en vejigas que se suspenden al aire pa
ra que se sequen bien. 

Verdi (GIUSEPE). Célebre compositor y 
maestro músico. Nació el 19 de octubre 
de 1814 en la podada de Roncóle, pequeño 
pueblo del ducado de Parma, donde pr inc i 
pió su educación musical. La escasa fortuna 
del hostalero, su padre, hubiera sido tal vez 
causa de que se malograsen las excelentes 
disposiciones de Giusepe, si el caballero A n -
touio Bareazi no le hubiese concedido su 
poderosa protección, haciéndole estudiar 
desde 1833 á 1836 con Lavigna, que enton
ces dir igía el teatro de la ¡áeala de Milán. 
Animado por su maestro, trabajó con ardor 
y fe sin l ímites hasta el año 1839, que de
butó con el drama musical «Oberto 'd i San 
Bonifacio.» alcanzando, si no un éxito, al 
ménos una favorable acogida. Su segunda 
producción, «Un giorno d i regno,» acogida 
desfavorablemente por el público, le in íun-
did ta l desaliento, que en el espacio de un 
ano no sólo se abstuvo de trabajar, sino 
que hasta dejó de concurrir á los círculos 
musicales. Indemnizóle del anterior contra
tiempo la ovación que recibió al cantarse 
en 1842 «Nabueo,J> dando desde aquel instan
te rienda suelta á su fecunda imaginación, 
que con vario éxi to, aunque en general l i -
sonjer o para su autor, ha producido las 
obras siguientes; «ILombardi(1843); Herua-
ni, I Due Fuscari, Juana tíe Arco, Abure 
(1844, 1845); At i la , Macbeth, I Masnadie-
r i (1846); Luisa Miller, La batalla de Legna-
no, Stiífelio, cuya época no tenemos pre
sente; I I Trovatore, La Traviata (18)3); ¿ a s 
Vísperas (1855); y desde este año hasta hoy, 
Amoldo, Simón Bocanegra, Ona vendetta' 
I n dominó, Reí Lear, ü n bailo in maschera 
y La Forza del destino,» puesta en escena en 
Madrid en marzo de 1863, Para las óperas 
4l l Trovatore y Simón Bocanegra» le han 
servido los libros de igual t i tulo de nuestro 
compatriota el ilustre García Gutiérrez y 

! «La Forza d«l destino» es traducción de'la 



J)C)puíaP obra del duque de Rivas «Don A l 
varo d l a fuerza del siiio.s> 

Verdi es diputado del Parlamento de Flo
rencia, está condecorado con muciias cru
ces de diferentes;paíges, y es indiviuiio dé la 
Academia de bellas artes en ,ei.instituto, de 
Francia, puesto que ocupa en la 'vacante 
del difunto Meyerbeer. 

' V e t d i e i (ÉL DOCTOR). Celebre por. su es
crito publicado en 1842, dirigido á impug
nar el sistema penitenciario de los És t adbs -
üñ idcs del Norte-A méri;ca. Muñó en L a u -
sana (Smzá) el 29 de abril de 1856. 

Vergara (CONVENIO DÉ). Celebrado entre 
los ejércitos liberál y carlista al mando res-
peetivamente de los generales D. Baldomn-
ro Espartero y ' D . Rafael Maroto el 31 de 
agostó de 1839. Con este coñveiilo, llamado 
también «abrazo de Yergara,» concluyó ia 
guerro fratricida que habla ebrojeeiüo loó 
campos de las provincias Vascongadas por 
espacio de siete años, pasando por él no po
cos d é l o s que componían la corte del pre
tendiente D. Cárlos á ocupar iguales ó más 
elevarías posiciones en la corte de Isabél 11, 

Vergara está asentada en la o r i l i i dere 
cha del Deva, á la raíz délos montes de San 
Miguel, Ugnesarri y Tugua: encabeza del 
partido judicial de su nombre, y córrfspon -
de á la provincia de Vizcaya, cuya capital 
es Bilbao. Su población atciende á 4.500 
háb i tan tes . | 

Vecina. Esposa deleniperádcr de Orien 
te León I . Mie'ntras vivid este prínci] ej pa
reció que se ocupaba únicamente de sus de
beres; pero en el momes to que nidrio cons 
piro contra su yerno Zénon, á q 
abierto él caminó del trono, en el éiial coló 
có (en 475) á su hermano Basilisco, con el 
objeto de que le sustituyese bien pronto su 
aniante Patricio. Basilisco hizo morir á este 
úl t imo, y entonces Verina coopero al resta 
blecimiento de Zeuon, en 477. Pe; o su i l i 
mitada ambición no estaba satMecha con 
la poca influencia de que gozaba uespués de 
aquella restauración; asi es que hizo una 
tentativa para que l i o , favorito de Zonon, 
muriese asesinado ci año 484. Este ¿tentado 
no tuvo buen éxito; Zenon, temiendo á una 
mujer tan turbulenta y ambiciosa, la entre
gó a.su favórito l io , y éste la hizo eíú 
en el castillo de Papyró , en la ísauriá, 
de falleció en 4^5, no sin hab 
parte é n nuevas intrigas. 
.' Vernaeson. La. disposición qué: dentro 

de las yemas tienen las hojas se llama ter-
nacioh 6prej'oiiacion, y la de las flores esti-
mciotí 6 , f refuorm%on." 

¥emet.(HORACIO). Célebre •pintor: sac ió 
en Par ís el 30 de junio de 1789", y fálíóció al 
principiar el año de 1863, Era el u l t imo vás-
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tago de la familia Vernet, cuyos miembros 
lian ocupado desde hace siglo y medio loé 
pr imei os puestos en la eseueía francesa. 
Empezó su carrera artística, que tan bri-' 
liante menté ha recorrido, en 1810, después 
de haber servido dunintó atgun tiécupo én 
el giaí i e.érc'tóv En 1814 aband. üó sus pin • 
•celes pura deíénder á la Francia invadida 
y fué condecorado con la cruz, de ia Legión 
de Honor. Desde esa época se entn^c'por 
completo al arte." 'Reemplazó • er< 1826 á Le 
Baroier en el instituto. En 1828 fué nom
brado director de. la escuela de Roma. L l a 
mado por'! uis Felipe, ejecutó álguuós t ra
bajos iinportantas' §n la gs.leiiáue Versalles. 
Después salió de. París y rece 
el Asia, el Africa y alguna p 
rica; impro 
qiiis al pase 
diühd, dé h 
de I s COBÍ 
artista, si 
Miiriiló; qu 
. difisid U n i 

• Durante ; 
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ZAC DS i1 
hija Ó'é Fl 
t-aigues, 
ria Ton el i 
rio B1. anci 
nrádó el 'Gr-tnde (y que en verdad fué und 
de ios rnáí- gram.es entre los mucho» liber
tinos que han ocUpá o el trono de Fráucia), 
áéa b¿b¿ de perder en 1599 á la hermosa ü a -
briébi de Eatrées , í áy rita á quien besaba 
ante toda ia corte, nue le devolvía sus cari-

té estaba ir dica-
o tai) pronto co • 
uicion de i xn 8 t r i 

en Margarita de Valois : ias 
id? que por .-eni'jant¿ pérdi-
:arca, hacían creer que n?!da 
a éoiisoiarie, que su sen-
a tanto como su existencia; 
Qi ande lo fue por lo inénos 
)ir á la péna que al parecer 
y a ias pocas semantis el re-
t:;-es;=níe G.'-briela vino á pér-

íerse é n t r e l o s ara oró-Os brazos de l ataliná 
í n n o u e t a do Entraigaes. Esta, sin embar
ró, ¿o sucedió ídíi ciertas condiciones: la 
óv'en Enriqueta, máa ambiciosa:qvie^íeínáj 
supo desplegar todos los tesoros de la más 
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muestras 
da dio 
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i se en el tro 
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refinada coquetería 6 i r r i tar la pasión del 
rey con amables y habil ís imas repulsas. Así 
es que fueron ofrecidos 100.000 escudos; pero 
dtísprcció estd, suma, y conocieado sin duda 
el ñaco del gran monarca francés, hablo de 
casamiento y exigió una promesa de matr i 
monio «por escrito y en buena forma» antes 
de rendirse á las caricias da su augusto 
amante. Enrique no tuvo el menor incon-
venioute en firmar aquella, promesa, y creyó 
justificar suflriqueza poniendo por cláusula: 
S'^mpre que dentro de mi año dé a luz un MJó 
varón. E i señor de iiosni, indignado al leer 
este escrito, tuvo bastante valor para ha
cerlo mi l pedazos en presencia del mismo 
rey. «Pero.,, ¡yo creo que os habéis, vuelto l o 
to!» exclamó el príncipe.—¡Oy^Já, contestó 
E,üsni, qmijo fuese el único loco de la Fran-r-
cial Enrique se retiró, á su gabinete un tanto 
turbado; pero escribió otra promesa de ma
trimonio,,-se' la entregó á Enriqueta y. fué 
dueño de sus atractivos. Mientras tanto se 
declaró el divorcio entre los reyes; p^rotam
bién se contrataba el segundo niatr.monio 
de Enrique con María de Médicis, bija del 
gran duque de Toscana, y ios encargados 
de esta.negociación mostraron tanta act i 
vidad, que fué c nclui.ía ántes deque Rnri« 
queta se apercibiese de ello. Hallábase la 
favorita en cinta: el rey, para consolarla, 
retardó cuanto le fué posioie su segundo 
matrimonio y la dio t-1 marquesado de Ver-
neuil; pero al fin se unió con María de Mé
dicis y hubo de sufrir las tremendas recon-
venciones que la marquesa le hacia por ha-

' bel faltado á su real palabra. 
María de Médicis iamas. pudo conoeafuir 

que su esposo abandonase a la favorita; 
dos amantes pasaban la maj r parte 
tiempo en estrepitosas disputas, ya enroda
dos, ya contentoa, unidos ó separadas: la 
marquesa quiso hacer uso ae la promesaes-
c r i t i del rey, y costó á ést« grao trabajo ;? 
á la Francia sumas inmensas de dinero el 
recobrar aquel fatal doiíumento; la misma 

los 
del 

.'onspn 
ei Í 

dur 
eri 

sus 
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Enrique I V pereció asesinado por Ráyail lac, 
La marquesa se creyó perdida, tanto más 
cuanto que aquella muerte súbita l a dejaba 
expuesta al justo resentimiento de la reina. 
María de Médicis. Su terror se aumentó t o 
davía cuando la creyeron cómplice en el 
asesinato del rey; fué su acusadora Mlle , 
Descomáis, j según su denuncia, había.sido 
instruida de tan infame proyecto por Car^ 
Iota Putilletv- doncella de la marquesa; aña
dió que várias veces se habla presentado en 
la corte para revelar la trama al rey, pero 
que nunca la permitieron hablarla. Esta, 
acusación causó al principio mucbo ruido; 
formóse un proceso voluminoso; se hicie
ron mucha».prisiones; mas al cabo de unos 
cuantos meses, el fallo de los tribunales de^ 
tdaró inocente á la marquesa y condenó á 
la Descoman á prisión perpetua, ya como 
calumniadora, ya por sus antecedentes, na*' 
da recomendables por cierto; Pasó los últU 
mos dias de su. vida ya en Verns,uil, ya en 
Par í s , donde falleció ei 9 de febrero de 1633. 
Hacia til ña de sus riias, esta célebre favu-, 
r i ta se bizo muy devota, y áun quiso expiar 
sus faltas y escándalus fundando algunos 
conventos» 

Y e r M e r . Instrumento llamado ^of^ws y 
nmez, que sirve para medir longitudes con 
suma exactitud. 

Vérosla.1 Antigua ciudad del Lombardo-
Véneto: hoy correspoTídiente al reino de 
Ital ia. Es capital de la delegación y distrito 
de su nombre, á 105 ki lómetros O. de Vene-
cia, sobre el Adige, estación ael camino de 
hierro de Coccaglio á Venecia: tiene 60.500 
habitantes. 

favorita, con parte de si 
centra el rey y logró áict 
.ra todos; uno y otro ain 
enfados, se vengaban co 
dades; y en ñn , en ios el 
cürr ieron en.sémejantea 
gonzosas miserias, el gr 
pruebas de un < ariño 
quesa de Vern-mil no 
alma estaba dominada po 
avaricia; poríp.ie todas si; 
rey, todad k s quejas qu 
siempre á terminarse . le 
miles de escudos ó alguna, posesión con que 
aumentaba sas estados.—id 14 de mayo de 

después do cinco tentativas inúti les, 

nt 
utuas inr 

Hez años que tras-
dehilídrides. y ver-

ran Enrique ÍV oió 
stúpido, y la mar -
tvjó duda de que su 

la más sórdida 
reyertas con el 
le daba venían 
hiendo ale-unos 

Varona se halla situada en una llanura 
bañada per el Adigo., el cual divide la c íu -

i dos partas desiguales, las cuales ..se 
lican por cuatro puentes. La m á s pe-

asa ec 
comui 
queña. dñ I?'?! dos partes: se llama Veronjetá. 
Sus an 0a . uiuruiias flanqueadas por tor
res, sus puentes, sus parapetos y sus largas 
calles, le dan el aspe:to de una ciudad de la 
Hdari Media. 

Fundada por los etruscos ó por los,gatu-
los, se engrandeció y crec;ó poco á poco; los 
romanos enviaron muchos colonos. Fué 
Varona después el teatro ce encarnizadas 
guerras civiles..La batalla entre Decioy FL 
iipo fué dada en 249 en las cercanías de esta 
ciudad. Constantino la tomó por asalto 
en 312. S t i l i cm, general de Honorio, en 402, 
\ ú l t imamente los godos bajo el mando de 
Alarido. 

Habiftrído .papado por vár ias dominacio
nes, fué declarada república por Eceelino.el 
Romano, y agregada más tarde . i Venecia, 
que.la poseyó hasta 1797,. m que Ift toma
ron los austriacos. En 1805 el tratado 



P resbourg la pasó al reino de Italia, hacién
dola cabeza dei departamento del Adige. E l 
príncipe de Francia, después de Lniá X V I I I , 
estuvo en ella todo el tiempo que duró la 
revolución, y por ú l t i m o , en esta ciudad se 
verifico en 1815 el Congreso de soberanos, 
en el cual se autorizó á U Francia para des
truir en España el sistema constitucional. 
Los tratados de Verona y sus consecuen
cias son denominados de la Santa Alianza. 
Tenían por obj to amarrar á los pueblos 
concadenas y sujetarlos á la voluntad de 
los reyes, que decían lo eran de derecho d i 
vino. 

Verónica (SANTA). Dicen algunos escri
tores que este nombre es una corrupción 
del,de Berenice, mujer judía que, cuando 
nuestro Divino Redentor caminaba al Monte 
Calvario, enjugó la sangre y el sudor de su 
rostro con un lienzo, en el cual quedaron 
estampadas las facciones del Savador. Otros 
autores hacen derivar ei nombre de Veró
nica de vera icón (verdadera imagen del Se
ñor), y no admiten l a existencia de ia santa. 
Sin embargo, la Iglesia honra su memoria 
el día 4 de febrero. 

¥ e r s o . Es una combinación de palabras 
sujetas en su número y cadencia á reglas 
determinadas, según que el número de sil a 
basde que se compone el verso, es el de cin
co, seis, siete, ocho, diez, once; así recibe los 
nombres de 'pentasílabo, sexasílaho, epiasila -
lo, ocíosilabo, deeasílabo y endecasílabo; este 
úl t imo es nuestro verso heroico: el de doce 
sílabas se llama de arte mayor y el de ca 
torce alejandrino. A escepcioa de. los versos 
octosílabo y de arte-mayor, que son propios 
de nuestra literatura mcional, todos los de-
mas son importaciones de la literatura i t a 
liana. La unidad de metro en los versos 
griegos y latinos era el el cual se com
ponía de silabas, y se llamaba espondeo el 
eompuesto de dos largas; yambo el de dos 
breves; el de una sí i aba larga y dos 
breves, y así sucesivamente. Según era el 
número "de piés QVLQ entraban en el verso, 
así este se llamaba exámetro,pentámetro, etc. 
E l verso es la forma propia para la expre
sión de la poesía ó belleza poética, de donde 
se desprende que jpoes¿2 y ü m> no son lo 
mismo, como cree el vulgo, viniendo á es
tar ambas cosas en la relación de materia á 
forma, y pudiendo por lo tanto existir cada 
una de por sí independientemente de la 
otra. Así no es de extrañar el ver buenos 
versificadores que, empero, son malos poe-„ 
tas, y vice versa. 

Versifícacíion. Es el conocimiento y 
práctica de las reglas prescritas por el buea 
gusto para componer versos, 

Vertebrados (ANSÍALES). Según Cuvier, 

son cuatro los grupos animales: ver tebía-
dos, moluscos, articulados y zoófitos. 

Los cuatro grandes grupos anteriores se 
han subdividido en cierto número de ooases, 
estas en órdenes, los órdenes en/amilias, las 
familias en tribus, las tribus en géneros, y 
estos en especies. Un ejemplar de cualquiera 
especie animal que se estudie se llama t ñ -
dividito, el cual puede ser masculino, f e m é ' 
mno, neutro y hermafrodUo. 

Los vertebrados poseen un sistema ner
vioso central, contenido en'as cavidades de 
su esqueleto interno, denominadas cráneo y 
espina vertebral. E l sistema nervioso de la 
vida orgánica está constituido en ellos por 
una serie ó conjunto de ganglios neiviosos, 
de cuya reunión resulta el gran simpático. 

Los caractéres principales de ios animales 
vertebrados son ei poseer un esqueleto inte
rior y un sistema nervioso central, com
puesto de cerebro, cerebelo y médula espi
nal; su sangre es roja, el corazón muscular, 
la respiración pulmonar ó bronquial, senti
dos distintos. Unos son vivíparos y otros 
ovíparos. 

E i tipo de los vertebrados se ha dividido 
en las cuatro clases siguientes: 

1.a Mamíferos.—2> Aves.—-3^ Reptiles. 
—4.a Peces. 
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nea perpendicular á la horizontal, determi
nada por la dirección de un hilo suspendido 
libremente que sostiene un peso en su ex
tremo. 

Vértice (del lat . verteré, volver, porque 
desde el vértice vuelven todas las lineas).— 
E l punto en que determinan y se cortan dos 
lineas.— Vértices de un polígono son los vér
tices de los ángulos de este pol ígono.—El 
punto en que se cortan varios pianos que 
forman un ángulo poliedro. - E l punto en 
que una curva corta al eje de abcísas ó de 
ordenadas, determinando allí la curVa. 

Vespasiano (Lucio FLAVIO). Emperador 
romano, nacido de una famijlia humilde de 
Reate, en Italia, el año 760 de la fundación 
de Roma: ocupa una brillante página en la 
historia, y su reinado glorioso es tanto m á s 
de notar, cuanto que pone té rmino á una se
rie de déspotas que, para mengua suyaydel 
imperio, habían ocupado él trono. Hombre 
de carácter benigno y apacible, m á s admi
nistrativo y práctico que político y de ele
vados pensamiento.-', dio al imperio lo que 
el imperio necesitaba; esto es, paz y una 
buena adminis t ración. No abandonó tam • 
poco las letras, las artes y la industria, y 
buena prueba de ello son las larguezas que 
dispensó al historiador Josefo, á Plinio el 
Viejo, á Quintiliano y Tácito, y los ianume-
rables monumentos que en su tiempo se le
vantaron. España debe á este emperador el 
haber sido elevada de provincia tributaria ó 
de derecho provincial que era, á provincia 
de derecho] latino. Fué tanto él aprecio y 
simpatía que supo captarse de sus pueblos, 
que en muchas ciudades acuñan monedas 
con su biisto, y otrasi toman su nombre, 
como Flavium, Brigantium (Coruña), en las 
costas de (Galicia. Murió á los 69 años de 
edad, después de una larga y penosa enfer
medad; pero hasta los úl t imos momentos 
de su v i t a se ocupó de los negocios públ i 
cos. Algunos años antes de su muerte ha
bía asociado al trono á su hijo Tito, que le 
sucedió en él, y que por sus virtudes mere
ció dé l a historia el sobrenombre da Delicias 
del género humano. 

Vesta. Diosa, según la antigua mi to lo 
gía, y madre de Saturno. .Entre los poetas 
era tomada muchas veces por la Tierra, y 
represén ta la bajo la figura de una mujer 
que sostiene un tambor para indicar que 
encierra. ios vientos en su seno. Saturno 
tuvo de Rea una hija llamada también Ves
ta, á quien se le dio el sobrenombre da la 
Virgen para distinguirla de Vesta, la Tier
ra, y que era mimen de la pureza y del fue
go elemental. Esta diosa fué muy honrada 
en Troya, y su culto principal era la custo
dia del fuego que le estalm eopsagrado, y 
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que no debía dejarse apagar; t a l era el pri>-
mer cuidado de sus sacerdotisas las vesta
les. Ultimamente la única diosa de este 
nombre venerada entre griegos y romanos 
fué Elesta, la Tierra-, bien porque se creye
ra mayor el poder de esta, ó bien porque se 
las confundiese á ambas. Las estatuas que 
de esta diosa se conservan la representan 
bajo la figura de una matrona que tiene en 
la mano una antorcha, y á veces un P(i,Ua-< 
¿ÍÍÍW ó una pequeña íwtóona!. 

Vesta. Kombre que en astronomía se da 
á un planeta descubierto en 1707 p^r A l -
bers de Breme. La duración de su Revolu
ción sideral es de 1.335 días, y su distancia 
media del sol de 2.373. 

Vestales. Sacerdotisas consagradas á 
Vesta: estaban encargadas de hacer las ora-r 
cienes y sacrificios por la prosperidad p ú 
blica, de alimentar el fuego sagrado y de 
guardar el Pal ladíum. 'Sn número era el de 
seis, y era condición indispensable que h i 
cieran y guardaran voto de virginidad: á 
los treintas años podían casawe; pero des
pués de renunciar á su estado sacerdotal. 
La que dejaba extinguir el fuego sagrado, 
era azotada; la que violaba su voto, era en
cerrada en una cuevá, que le servia de se
pultura. Por lo demás , las vestales gozaban 
de grandes honores y prerogativas, y sobre 
todo de una libertad completa. 

Veterinario. Profesor de veterinaria 6 
i facultativo que estudia ias ciencias adecua

das para aprender el arte de curar las enfer
medades de los irracionales. Necesitan t í tu 
lo que no se expide sino á los que h»n cur-
sacío en las escuelas de veterinaria, que 
forman uno de los ramos de la i n tmccion 
públ ica . 

Veto. Fórmula que en la república ro- ' 
mana empleaban los tribunos de la ple
be para oponerse á las decisiones de los 
cónsules y del Senado. Este derecho de r e 
sistencia fué una de las m á s grandes pre
rogativas de la autoridad tribunicia, y la 
que m á s aprovechó á Octavio Augusto para 
centralizar el poder democrático en manos 
de un emperador; esto es, para convertir 
la república en i m p t i i o . Velo vale.tanto 
como decir: me opongo, y es fórmula que ha 
continuado siendo patrimonio de la política 
en algunos Estados moderaos E l rey de I n 
glaterra goza de la prerogativa del veto, en 
vir tud de la cual puede negar su sanción á 
las leyes adoptadas por las Cámaras legisla
tivas. 

V ia (CAMBIO DE). Disposición particular 
de los carriles para pasar de una vía á otra, 
para lo cual giran y se adaptan á la vía que 
se quiere los ruils cortados en forma de leu« 
güeta y que se llaman agujas. 
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Y1M — 770 VIA. 
Si las vias se cortan, 'el punto de intersec

ción se llama cruzamiento, y la disposición 
es diferente al camMo. 

Cuando pasa un tren de una vía á otra 
por una maniobra única, se hace por medio 
de loscambios. 

Cuando hay necesidad de una maniobra 
especial para cada vehículo se hace por me 
dio de plataformas ó cangrejos. 

Los cambios son de tres especies: de car -
r i l movible, de contra-carril y de agujas y 
contra-carril. 

Los cambios se construyen de tres mane
ras: porque ó ios dos carriles-agujas pueden 
girar alrededor de un punto para colocarse 
en la posición necesaria, ó la via está fija y 
sólo se interrumpe en Una .pequeña longi* 
tnd para dar paso á la pestaña d é l a s ruedas, 
y en este caso los carriles-agujas se colocan 
más altes que la via formando el extremo 
d punta un plano inclinado, ó por ú l t imo las 
dos agujas tienen sus puntas adelgazadas 
para adaptarse á los carriles dé costado g i 
rando ai rededor de su punto respectivo.' 

Los dos primeros casos se usan poco, por 
lo propensos que son á descarrilamientos y 
por la desviación brusca que sufre el mate
r ia l móvil , por lo que se prefiere hoy el ú l 
t imo. 

En los cambios debe manifestarse por la 
disposición de los contra-peses ia via que 
está abierta; es decir, que el contra -peso caí
do á la izquierda es la señal que se va á t o 
mar la via de la izquierda y la derecha la 
del otro lado. Asi como un cambio sencillo 
.sirve para dar paso á dos vias, un cambio 
duplo sirve para tres vias. 

Se puede disponer un cambio sencillo 
para tres vias tomando los carriles agujas 
las posiciones convenientes. Para servir un 
cambio de tres vias, con agujas propiamen
te dichas, es decir, con carriles adelantados 
én las puntas, no es necesario emplear dos 
sistemas de agujas manejadas con palancas 
distintas,, ó lo que es lo mismo, con dos mar
mitas, como dicen los autores extranjeros, 
pues en España se ha ideado y puesto el 
cambio triple con sólo una palanca y una 
marmita. De todos modos deben evitarse 
estos cambios, pues siempre son engorrosos 
y propensos á descarrilamientos. 
| | ÍV iaduc to . Obra destinada á dar paso á 
una línea en ciertas condiciones y circuns
tancias en que no conviene bajará ' la-super
ficie del terreno de un valle ó cuando la for
mación del terraplén sea m á s caro_que esta 
obra. 

E l puente se construye sobre un paso de 
agua.s, el viadAicto sobre cualquier otro es
pacio. La dimensión la marca el gobierno 
én cada caso particular. 

¥ i a lác íea (ASTRONOMÍA). Con este nom
bre se designa una especie de banda blan -
quecina irregular que se advierte en el cielo 
en las noches serenas, cuyo diámetro es casi 

. igual al cte los círculos máximos de la esfe
ra, y que corta la eclíptica por los dos sols
ticios. 

Esta banda pasa sucesivamente por las 
siguientes constelaciones: Casiopea, Per-
seo, Orion, los Gemelos, el Navio, la Cruz 
del Sud, el Centauro, el Al tar , la Cola del 
Escorpión, el Arco del Sagitario, el A g u i 
la, Onfico, la Cola del Cisne fy la Corona de 
Cefeo. 

Su anchura varia de 2 á 17 grados y de 
ella se desprende en varios puntos algunas 
ratmficaciones aisladas que. se-apartan más 
ó ménos oblicuamente del tronco principal, 

• diseminándose por los lados. 
Sí) compone, propiamente hablando, de 

dos zonas que dejan entre sí una separación 
de unos 12 grados y que se reúnen juntas 
en las dos regiones del Cisne y del Altar . Se 
adviertan en ella unas hendiduras, unas 
aberturas y algunas partes cuyo bril la es 
mayor que el de las restantes. 

Sin el descubrimiento del telescopio, i g 
norar íamos aún cuál es la verdadera natu
raleza de la via láctea. Tal vez, á falta da 
explicaciones científicas satisfactorias, se
rian admitidas aún las r i sueñasé ingenio
sas ficciones de la poesía que se complació 
en pintarnos tan extraña zona del cielo co
mo producida por las gotas de la leche de 
Juno caídas de la boca de Hércules, ó como 
el camino que conducía ai palacio del señor 
de los cielos, d por úl t imo com^ la marca 
de los desastres causados por el incendio de 
que fué causa la audaz empresa do Faeton-
te. Pero en el d í a saben todos que es el re
sultado de una simple ilusión de óptica de
bida á la mucha distancia de numerosos as
tros, separados unos de otros., y de nosotros 
inmeosamente, y cuya luz,^ confundida, l le
ga á nuestra vista confusa y privada de 
br i l lo . 

V i a M l l i a d , La duración ordinaria de la 
preñez es de nuevo meses, ó cerca de dos
cientos setenta y cuatro días; pero hechos 
bien probados -establecen Ja posibilidad de 
nacimientos precoces, y hechos m á s nume
rosos todavía prueban la da los tardíos . 

La señal de un feto á té rmino presenta 
los caractéres siguientes: la longitud dé la 
criatura, tomada desda el vértica de la cabe
za á ios talonea, es ds 16 á 18 pulgadas; su 
peso varK ordinariamente entre cinco, seis 
y siete libras; la inserción del ombligo cor
responde con poca diferencia á la mitad da
la íougi tud total del cuerpo; el centro del 
a r t í g a l o , q m forma la extremidad inferior 



V I A T i l VIO 
del fémur, presanta un punto deosifleacton. 

A las señales anteriores en el feto nacido 
viable es preaiso añadir las siguientes: la 
criatura da gritos fuertes, verifua fáclltaen-
t í los movimier.tos, toma biea el pezón ó 
chupa bien el dedo que "se le introduesen su 
boca; espalo coa facilidad la orina y el me-
conio; los huesos de la cabeza son sólidos y 
poeo separados; las fontanelas poso extensas; 
les cabellos, los pelos y las uñas bian for
mados; la cabeza y los miembros bien pro -
porcioasdos. 

La viabilidad será, al contrario,, tanto 
m á s dudosa cuanto méaos manifiestos sean 
estos earaeteres iísicos, y las funsiones se 
ejerceráa con más dificultad. Eu general de-
he considerarse como DO viable toda criatu
ra que presenta condiciones enteramente 
opuestas á las que acabamos de manifestar. 

Se llama monstruo todo individuo que se 
separa dé las leyes ordinarias de la organi
zación de la especia humana. Mr. Brescbet 
resume estas alteraciones á cuatro órdenes, 
á saber: ageneses (disminución de faerzi 
formatriz), que .comprenden la acefalia y la 
anenaefalia (falta de toda la cabeaa, de una 
parte más ó menos completa del, cerebro y 
de la parte superior dsl cráneo). Se han v is 
to caeos en los cuales los huesos del cráneo 
estaban bien dssarolladoa, aunque habia 
aneneefdia, y como las^ medulas oblongada 
y espinal estaban intaetaSj ia criatura dió 
todas las señales de la vida durante algunos 
días . KÜ este género s3 cuentan también el 
hidroaéfalo congénito (la cabeza llena de 
agua), cuando el cerebro está imperíecta-
mente desarrollado; la falta ó ia impar frica
ción de la cara, acompañada de una altera
ción más 6 menos notable de loa huesos del 
cráneo; en esta clase da monstruosidades no 
existe el cerebro. La falta del esofag», del 
estómago, del h ígado, del corazón y de los 
pulmones es siempre, mortal . Aunque el hy-
droraquia ó espinabiflda (abertura de loa 
huesos do la columna vertebral) produce 

. comuameate la muerte en pocos dias, sin 
embargo, cuando el tumor es poeo desarro
llado y se toman todas las precauciones con
venientes, este defeato de organización no 
es incompatible con la vida. 

Los hypsrgeneses ó el aumento de la 
fuerza formatriz que produce loa gigantes, 
los dedos supernumerarios, el mayor núme
ro de costillas ó vér tebras , no presenta obs -
tásalo para la per-nsteucia do la Vida. La d i -
piog^nesia (desviación orgánica con reunión 
de órganos) no impide la existencia. Todo el 
mundo conoce la historia da Elena y de Ju-
di t , los cuales, unidos por la parta inferior 
de la región lombar, vivieron 31 a ñ o s . 

Por ú l t imo, los hetoregeneses (desfiaeioa 

orgánica eon cualidades ext rañas al prpduc-
to de la concepción) comprenden los fetos 
extra-uterinos, la salida del corazón »1 t r a 
vés de laa paredes torácicas, el estado r u 
dimentario de los pulmones, etc. Las otras 
anomalías de esta clase no son susceptibles 
do causar la muerte. 

Vias navegables. Desde'que se cono
cen los ferro-carriles las vias navegables 
van perdiendo en importanciaj y sólo se 
piensa en aquellas grandes comunicacio
nes que, enlazando unos mares con otros 
abrevian á la navagacion mar í t ima largas 
distancias, tales como la canalización del 
istmo de 'Suez y ia del istmo de Panamá . 
Sin embargo, aún pueden hacerse navega
bles, con ventaja algunos rios, y cuando los 
canales reúnen dos utilidades, la de riego y 
la ds navegación, pueden ser convenientes 
si los gastos de establecimiento no son muy 
costosos. 

Hay diferentes1 especies da vias navega
bles á saber: los rios hechos flotables para 
almadías , arrastre de maderas, etc.; los 
rios. hechos navegables por medio de obras 
de construcción, los que lo son naturalmen
te y los canales. 

^Viático. Se entiende con esta palabra en 
su acepción religiosa el Sacramento del 
cuerpo de Jesucristo que se administra á los 
.enfermos que están en peligro de muerte, y 
como en viaje para la eternidad, como ver
dadero sustento del alma. 

E l Concilio de Trento, en el capítulo Y I de 
la sesión XI I J , dice qUe la costumbre de 
guardar en el sagrario la Santa Eucarist ía 
ya se conocía en el siglo iv ; y que ademas 
de ser conforme á la equidad y razón, se 
halla mandado en muchos Concilios, y se 
observa por costumbre ant iquís ima de la 
Iglesia católica, que se conduzca la misma. 
Sagrada Eucarist ía á los enfermos, y que 
con este fin se conserve cuidadosamente en 
las iglesias. 

E l ministro encargado de llevar el Viáiico 
á los enfermos es el párroco, y lo hace en 
secreto ó con solemnidad. En este caso 
acompaña el pueblo al Sacramento y va 
pr ocesionalmente, 

¥ i c a r i o . Hablando en general, significa 
una persona que hace las veces de otra; pero 
canónicamente considerado es el delegado 
del obispo ó del cabildo en sede mcantt para 
ejercer en su respectivo nombre la jurisdic
ción contenciosa eclesiástica. 

Los vicarios ó son generales, ó capitula
res, ó foráneos, ó apostólicos, ó parroquia
les, ó perpetuos, ó temporales. De cada una 
de estas clases conviene tratar con separa
ción y con a lgún detenimiento. 

E l vicano general ejerce la jurisdicción 



oí'din^ria que corresponde al obispo, á quien 
representa en todos los actos de justicia, 
siendo aquella jurisdicción inherente á su 
dignidad. Por lo mismo no puede desempe
ñar las funciones que corresponden al orden 
episcopal, n i conferir los beneficios sin co
misión expresa y especial, n i sustituir en 
otro- la autoridad que tiene; si bien puede 
cometer á otro en determinadas circunstan
cias ciertas funciones de su ministerio. 

Las atribuciones del vicario general son 
muy extensas según el derecho;' peio pue
den limitarse por el obispo al hacer el nom
bramiento. 

Si el vicario general tuviese el carácter 
episcopal, puede el obisspo delegar en él to
das las funciones propias del mismo ca rác 
ter; mas en tal caso con más propiedad se 
llama obispo auxiliar, 

Rara ser nombrado vicario general se re
quieren las condiciones siguientes. Tener 
m á s de veinticinco años: ser clérigo, ó m á s 
bien sacerdote, estando en costumbre que 
sea eclesiástico constituido en dignidad; 
docto en las ciencias, sabedor del derecho y 
conocedor de las doctrinas teológicas; re
unir á una discreción suma gran probidad, 
juicio recto, ejemplares costumbres y vida, 
metódica y religiosa, saber, en fin, usar con 
moderación, tino y prudencia de las facul
tades de su cargó. En España los vicarios 
generales deben ser doctores 6 licenciados 
en derecho canónico y abogados de los t i i -
bunales del reino. 
ELos poderes de un vicario general cesan 
por la revocación, por la muerte y por la 
dimisión ó interdicto del prelado que le 
nombró . 

E l nombramiento de 'sicario general no 
debe reCaer en clérigos que hayan sido ca
sados; en parientes del obispo; en naturales 
de las diócesis; en los- que ejercen cura de 
almas; en los prebendados de oficio, y en 
los presidentes de los cabildos catedrales. 
Sin embargo, estas escepciónes no imposi -
bi l i tan para ejercer el cargo, aun cuando 
deben tenerse en cuenta para no infringir 
tan sabios preceptos, habiéndose publicado 
casi todas para las iglesias de Castilla. 

La ant igüedad de los vicarios generales 
data del siglo x m , pues hasta entónces los 
obispos hablan ejercido por sí mismos toda 
la jurisdicción. 

En España debe ponerse en conocimiento 
de S. M . , por conducto del ministerio de 
Gracia y Justicia, el nombramiento que 
haga el obispo de vicario general, .̂coxa^?),-
ñando laTelacion de méritos para que S. M . 
apruebe la elección y mande expedir la real 
cédula auxiliatoria, sin la cual no podrá 
ejercer la jurisdicción. Así io disponen la 

ley 14, t í t . I , l i b . I I de la Novísima S e c o p í -
lacion y los artículos 2.°, 3.° y 6.° del real 
decreto de 8 de junio de 1834. 

E l vicario capitular fué establecido por el 
Concilio de Trento para ejercer toda la j u 
risdiccion voluntaria y contenciosa cuando 
vacare la sede, aboliendo la antigua disci
plina de desempeñarse el gobierno de la dió
cesi por todo el cuerpo capitular, como án-
tes se hacia. 

E l vicario capitular debe tener las mismas 
circunstancias ó condiciones que el vicario 
general, pudiencio ser un individuo del mis
mo cabildo ó una persona de fuera de él. ' 

E l vicario foráneo fué establecido al mis -
mo tiempo que él vicario general, y ejerce 
fuera de la ciudad en donde está la silla 
episcopal la j urisdiccion que el obispo le 
delega en ciertos y determinados puntos de 
la diócesi. Este memo no tiene otras a t r i 
buciones que las expresadas en su nombra
miento; pero estas generalmente se reducen 
á velar sobre los curas y los sacerdotes del 
distrito; á visitar las iglesias de órden del 
obispo, á prevenir y nutiflear á los mismos 
las cartas pastorales; á cuidar de que se pu
bliquen y ejecuten; á sacramentar á los pár
rocos, y á disponer todo lo relativo al me
jor órden eclesiástico del distrito que les 
está asignado. En España estos vicarios se 
llaman arciprestes de partido. 

El vicario apostólico se nombra por el 
Papa para ejercer ciertas funciones propias 
de Su Santidad; siendo antiguamente muy 
frecuente el nombramiento de los mismos 
vicarios y estando hoy muy limitado. El 
Papa nombra vicarios apostólicos cuando la 
silla de ,üQa diócesi estávvacante y hay gra
ves inconvenientes para darla prelado, y 
cuando este sa encuentra suspenso en sus 
funciones. Las facultades de estos vicarios 
son muy extensas y se determinan en la 
congregación de obispos. 

E l vicario parroquial es el sacerdote que 
ayuda al cura párroco en sus funciones. Es
tos vicarios son amovibles, se nombran por 
el obispo, y están subordinados absoluta
mente al párroco, que delega en ellos las fa
cultades que cree oportuno. 

E l vicario perpetuó es el que sirve una 
parroquia por derecho propio, siendo cola
cionado en ella; y se llama así porque no 
puede ser removido sino con su consenti
miento. 

E l vicario temporal es el sacerdote que por 
tiempo limitado está encargado de la cura 
de almas en una parroquia, y que cesa se
gún la voluntad del que le nombró . 

Se llama también vicario del coro el que 
en los coros de las iglesias dirig e y gobierna 
el canto. 
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V í r e n t e de Paul (SAN). Vino a l m u ñ i o 

el 24 de abril de 1576 «Q la al iea de Ran-
quiaes, en )a diócesi de Acqs, ó DAX, ciudad 
episcopal de la metrópoli de Auch en Fran
cia: ordenóse de sacerdote en 1600: ins t i tu
yó la congregación de la Misión y fundó 
varias hermandades y hospitales, en cuyo 
número se cuenta el de los «Niños expósi-
top»,» erigido en Paris en 1610, y mur ió 
el 27 de setiembre de 1660. 

A. principios del siglo fué establácida en 
España la congregaeioa de Misioneros, y 
desde entóaces acá han' adquirido grande 
inñuerieia de todo género , empleada casi 
siempre contra las, ideas y los hombres l i 
berales. 

Viviente (PAULA). Hija del famoso poeta 
G i l Vicente, llamado el Planto por tugués , y 
á quien se considera como el restaurador 
del teatro moderno: nació á principios del 
siglo XVII, y bien pronto se hizo notable por 
sus grandes talentos. Fué nombrada dama 
de honor de la ilustrada princesa María 
de Portugal; representaba los princif alas 
papeles de las composiciones dramáticas que 
su padre escribía para el teatro de la cort.-, en 
cu ya ejecución solía también tomar parte el 
mismo rey D. Juan I I I ; y tanto se perfecsio 
nó Paula en el arte de la declamación, que 
fué reconocida como la primera actriz úe su 
tiempo. Además era muy excelente música; 
hacia líüdisíttios versos y ayudaba á su pa
dre en la mayor parte de sus obras, 

Vishy (AGUAS DE). Estas aguas minera
les son gaseosas, con grande cantidad de 
ácido earbóaico, de bicarbonato de sosa, 
de sulfato dé sosa, de cloruro de sódio, y 
ademas algunas partes de magnesia, sílice 
y hierro. Las aguas de Vichy son conside
radas como aperitivas y solubles. La cons
trucción del edificio termal data de 1787. 

Vico (JUAN BAUTISTA) , Filósofo: nació en 
Ñápeles en 1668 y murió en enero de 1744. 
De familia pobre y humilde, se hizo célebre 
por el estudio y el trabajo de su privilegia
da inteligencia. 

E l napolitano Vico, que publico en 1725 
su obra Za ciencia mieva, merece un lugar 
en la historia de la filosoíía, pues aunque 
no la abrazase en todas sus partes, emitió 
ideas notables sobre su fundamento: el cr i
terio de, verdad. En esto, como en todo lo 
demás , manifiesta la -originalidad, que le 
dis t inguía . Opina Vico qve el criterio es 
la casualidad; el haber hecho la cosa cono
cida. Nuestros conocimientos son comple
tamente ciertos cuando los objetos son obra 
propia; y la certidumbre disminuye á pro
porción qtie hemos tenido menos parte en 
la obra. Por este principio explica Vico ia 
diferencia de certeza entré las cieHcias que 

versan sobre las ideas, y las que tienen poí 
objeto la realidad: en el primer caso se ha
llan las matemát icas ; en el segundo la íísi . 
ca. En las paatemáticas encontramos certeza 
completa, porque su objeto es una combi
nación de nuestro entendimiento; nosotros 
mismos hemos puesto las condiciones, y 
sobre ellas estribamos; así juzgamos con 
toda seguridad de lo que hay, porque sólo 
hay lo que- nosotros hemos puesto. No su
cede asi en la física: la naturaleza nos ofrece 
los hechos; los contemplamos, pero no son 
nuestra obra, no podemos alterar las con
diciones á que están sujetos. Esta doctrina 
presenta algunos puntos luminosos, pero 
se halla sujeta á graves dificultades. Es evi
dente que si se la tomase en un sentido 
absoluto, conduciría al escepticismo en todo 
lo que no fueran puras combinaciones de 
nuestra mente; y áun en estas no dejaría de 
haber dificultades para aplicar con exacti
tud el principio de la casualidad como ún i 
co criterio. 

Víctor I . Papa, sucesor de San Eleute-
r i o : fué elevado al solio pootifieio en el 
año 194 bajo el reinado del emperador ro 
mano Helvio Pertinax: era africano por na
cimiento. Condenó la heregía de Teodoro de 
Biaancio, que cegaba la divinidad de Jesu -
cristo, y Ja del frigio Praxeas, que negaba 
lastres personas en Dios. E l mismo Papa 
Víctor cayó, como Tertuliano, en los erro
res del austero ̂ Montano; pero á instancia 
de ios obispos de las G ilias sacrificó su opi
nión á la ps?z de la Iglesia, y mur ió poco 
tiempo después, hacia el año 202. 

Víctor 11. Papa, a lemán por nadmien-
to: sucedió á León I X en 13 de abril de 1055. 
Mostró mucho celo en reformar las costum
bres del clero y corregir los abusos de la 
Iglesia. A la muerte del emperador E n r i 
que I I I de Aleroania, de quien era padre el 
Papa Víctor, éste amparó bajo su tutela al 
hijo de aquél , que fué m á s tarde E n r i 
que I V ; acompañó á la emperatriz l aé s á la 
Asaniblai de Colonia, la hizo reconocer por 
regente durante la menor edad de su hijo, 
y la reconcilió con los condes de Flandes y 
de Lorena. Murió al poco tiempo de su re
greso á Italia, el 18 de ju l io de 1057. 

Víctor I I ! . Papa , benedictino y vástago 
de la ilustre familia de ios príncipes de Be-
navento: su nombre patronímico era el de 
Didier. Sucedió á Gregorio V I I un año des
pués de la muerte de este Pontífice, el 24 de 
mayo de 1086, baio el nombre de Víctor I I I . 
Defendió con energía los fueros de la Igle -
sia y de la tiara confía las pretensiones de 
F.nnquo I V de Alemania v del ant í-papa 
Guiberto, que bajo el nombre de Clemen
te Í I í y apoyado por aquél le disputaba ej 
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dereelió a l solio poDtifleio. Murió el 16 de 
setiembre de 1087. Tales fueron los Papas 
de está nombre qu*» tuvo la Iglesia. 

Víctor (SEXTO AURELIO). , Historiador que 
vivió en tiempo de ios emperadores roma
nos Oonstantino, Gonstaneio, Juliano yTeo-
dosio. Nacido en una aldea del Africa á 
principios del siglo nv de ñueátra eia, sapo 
elevarse hasta las más altas magistraturas. 
At r ibú jease le tres obras: una, «Origen del 
pueblo romaBo;» otra la titulada «Dalos 
hombres ilustres de Roma;» y la tareera, 
qoe es un «Tratado de los Césares.» En 
eo éntrase en estas obras noticia de hechos 
de que no hablan loa demás .historkdores. 

Yigi l 'w. Papa, natural de Roma : suce
dió en el solio á San Silverio el año 540. 
Durante a lgún tiempo trajéronle en zaran 
dillo tanto los ortodoxos como loa «acép ta 
los,» que negaban las dos naturalezas en Je
sucristo; y á consecuencia de su debilidad 
de carácter , asi cpmo de sus deplorables i r -
resoluciones, pasó por las m á s crueles y 
humillantes vicisitudes. Murió en Siracusa 
el 10 de enero del año 555. * 

Ymemnes.- C&stillo situado á siete kiló
metros de Par ís , y primeramente punto de 
reunión da los antiguas reyes de Francia en 
sus cacerías; llegó con el tiempo á ser un 
palacio famos» cuyo nombre va ligado á 
los principales acontecimientos políticos de 
sqnelia nación. Comenzóse á construir en 
1137 bajo el reinado de Luis 711; más tarde 
Felipe I I Augusto engrandeció esta regia 
morada; hizo cercar el bosque con una gran
de verja, y íe pobló de venados que le había 
enviado el rey de Inglaterra. A la sombra 
de las encinas seculares que rodean este 
palacio adminis t ró justicia muchas vecés 
el santo rdy Luis I X de Francia. Luis X I V 
recibió en él s i rey de. _Dinámarca y á los 
embajadores del da Siam. Posteriormente 
castillo de Yiacennes sufrió otra trasfor-
macion, convírfciendoiQ en una prisión de 
Est ido; en él estuvo preso Fouquet y casi 
todos los demás prisioneros políticos "de los 
reinados siguientes, conservando el referido 
castillo el carácter de cárcel hasta los ú l t i 
mos tiempos. Hoj dia es un puesto do a r t i 
llería. 

Yis tor ia (DUQUE DE L k ) . Véase ESPA^TH-
EO.—Caudillo de la libertad española, ídolo 
del gran partido progresista, pacificador ele 
España, honrada esperanza para el porve
nir . He equí los principales t í tulos con qus 
el duque as la Victoria se ha granjeado uu 
nombre imperecedero en la h is t j r ia . Boy no 
puedo, no deba decirse más por el his tor ia-

.flor; sus palabras pudieran t raducirás por 
lisonja y adu lac ión , y quien esto escribe no 
tiene por qué n i para qué a d u l a r á mulle. 

En si duque de la Victoria ss ve un hombre 
de bien, y esto ya va siendo cosa rara; en el 
duque de la V i c t o r u se ven la dignidad de 
la consecuencia y el conoeimieato de la ac
t i tud en qii'1 debe estar colocado el hambre 
que, por la Voluntad Nacional, ejerció el po 
der real como regente del reinó; en el du
que de la Victoria se observa que no desco
noce la important ís ima misión que acaso la 
Providencia le tiene reservada eu diaa no 
lejanos; y aunque su historia no esté limpia-
de errores perdonados le están en la con * 
ciencia de los buenos liberales, qua esperan 
ver bri l lar alguna otra vez con refulgente 
aureola aquella espada conque acuchilló á 
los enemigos dé las libertades patrias, sobre 
las cuales cimentó un trono que se bambo
leaba. 

Nació Joaquín Baldomero Fernandez Es
partero el 27 de febrero de 17J3 en Graná-
tuia, provincia de Ciudad Real, siendo sus 
padres Antonio Fernandez Espartero, labra
dor y, carretero, y Josefa- AÍvarez. En 1807 
coiaenzó á estudiar-filosofía en la universi
dad de Almagro, pero á muy luégo sentó 
plaza desoldado distinguido, respondiendo 
al sentimiento patriótico en que descansó 
la guerra de la Independencia: toda ella l * 
hizo Espartero-coa gloria. 

En 1814 salió para América en la ezpadl-
cion de D. Pablo Morillo; allí estuvo hasta 
el año de 1826, en que volvida-España, aa-
liándoae en todas las acciones de guerra 
ocurridas en aquellos países. Coronel del 
regimiento de infantería de Sqria era á la 
muerte de Fernando V I I , y al' empezar la 
campaña, qua debía durar por espado de sie
te año?, no tuvo Espartero que hacerse vio
lencia para resolver el puesto donde habia 
de hallarse. Era liberal. 

Gomáadante general de las provincias 
Vascongadas en 1834, general ea jefe ^el 
ejército"' de opferaóiohes del Norte en 1836, 
libertó á Bilbao en el famosa ataque de La-
chana.el 24 de diciembre de aquel a ñ o , por 
cuyo glorioso y trascendental hecho de ar
mas fué creado conde; ministro de la Guer
ra y presidente del" Coosejo, dimitió sin 
aceptar á los diez dias de su.' nombramiento 
desda Oogolliido, en agosto da 1837; persL 
guió y exterminó la expedición de Negri en 
Piedrahita en 27 de abril de 1838, por lo 
cual fué apcendido á capitaa general de los 
ejércitos; después da los ataques y victorias 
de Ramales y Gusrdamíao , negoció el re
nombrado Convenio de. Vergara en 31 de 
agosto de 1839, por cuyos gloriosos hechos 
fue creado duque. Sitió mé%o J rindió á 
Moreila en 30 dé mayo de 1840, cosa que so 
habia podido conseguir el general D. Mar-
Q ú i m OfáSj por cmñM m del toáo ignora-
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da^y si bien extrañas á la consumada pericia 
del^beneméri to y sabio geoaral Oráaj que 
dejó imperecedera fama en su famosa reta-
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rada, por io cual le fué concedido el Toisón 
da Uro y el ííhulo de conde de Morella. 

Ocurrido el pronunciamiento del 1.° da 
setiembre de 1840, hizo renuncia de la re
gencia del reino en Valencia la reina Cristi-
na,, y las Córtss nombraron para sustituirla 
ai general Espartero en 8 de mayo de 1841, 
cargo que hizo dejación en 10 de octubre 
de 1844, si bien de hecho dejó de ejercerle; 
a l embarcarse en el «Malabar » en el Puer tó 
de Santa María el 17 de ju l io de 1813, Expa
triado en Inglaterra a consecuencia de 
aquellos sucesos, volvió á España en 1818, 
ret irándose á Logroño, da > donde salió 
en 1854 á impulsos d® la revolución de j u 
lio da aquel año pard, ocupar el puesto de 
presidente del Consejo de ministros, que 
desempeñó hasta ju l io de 1853, en quelde 
nue7o_se retiró, áLogroño , donde actualmen
te reside con su esposa, la señora doña Ja
cinta Sicilia, natural de Logroño, con da 
cual había contraído matrimonio en setiem
bre de 1827, sin que de esta un ión 
descsndeneitt-

Tal es, á grandes rasgos, la historia del I 
general Espartero: todavía no es ocation de I 
juzg&r sus hechos con la imparcialidad de
bida, fPlegue al cielo que esa oeasioñ no j 
venga en machos años! Para concluir esta | 
l igerísima reseña, diremos que el duque de j 
la Victoria tiene grandes deberes con el 
paitido liberal, y que cuando sea preciso está 1 
en el caso da cuooplirlos. «Cúmplase la Vo- í 
l un t aá Nacional;» esta es la fórmula de to- I 
das sus ideas y sentimientos, y cuando la 
nación hable, seguros estamos qué- el gene -
ra l Espartero será el primero en acatar, lo i 
que la nación quiere. 

Vic tor ia (D, TOMÍS LUIS DE). Nació en ¡ 
Avila hacia 1570; pasó á Italia siendo joven, I 
y fué discípulo de sus compatriotas Esco- | 
bedo y Morales, compositores ambos de 
grsn fama. Victoria era uno de los más cé- ( 
lebrés maestros rts Europa en; la segunda ! 
mitad del siglo x v i , y el meior de todos los [ 
compositores españoles de su. tiempo. 

Wiñ. (Vi t i s vinifera de Linnep). *Los ca- ! 
ractéres diferenciales, de esta planta, que 1 
constituye una de las primaras industrias de | 
nuestro país., son: raíces largas, provistas de ! 
fibras fuertes; tallos y ramos con gran ten
dencia á enroscarse, hojV*. sencillas, loba
das; cáliz con cinco dientes, cinco pétalos | 
caducos, unidos por su ápice en forma de \ 
gorro; cinco estambres, pistilos sin estilo^ \ 
bayas coa dos celdillas y cuatro semillas, | 
pudieado disminuir unos y otras en ciertos i 
casos.-Se cree originaria del Asia. Las vides 1-

silvestres ó parrizas que se encuentran en 
•nuestros montes proceden de las cultivadas. 
Es de los vegetales más abundantes en va
riedades. Hay vides con sarmientos ya ten
didos, ya derechos; con hojas ya muy lien -
didas, ya casi enteras; ya lampiñas , ya ve
llosas; ya planas*, ya rizadas; ya de un verde 
intenso, 7a déun verde amarillento. Las hay 
que cargan mucho de fruto y las hay que 
poco, Con uvas Dlancas, rojas, negras, _do
radas, verdes, moradas, jaspeadas y l ista
das; globosas y aovadas;grandes, pequeñas; 
con semillas y sin ellas; con hollejo grueso 
y delgado; claras y apretadas; tempranas y 
tardías ; más ó menos azucaradas: más ó 
menos aromáticas. Son aprovechamientos 
de la v id las uvas, las pasas, el vino, el v i 
nagre y el aguardiente. Sus tallos suminis
tran buen cumbustibló, y sus hojas alimen
to para loa ganados. Se cultiva en cepa ó en 
parral. Cornelia se forman en los jardines 
calles abovedadas y cenadores. También se 
disponen en guirnaldas sobre árboles. La 
v id florece en mayo. Se multiplica de acodo 
ó mugrón y de estaca. Las parrizas suelea 

haya | venir de semilla, 
í Vida l Baa Beaasts. Hebreo-zaragoza

no que en 1413 y 1414 tomó parte en las 
discusiones religiosas habidas en Tprtosa, 
y cuyosconocimientos botánicos acredita 
la interpretación da u n escrito árabe sobre 
plantas, que se t i tula Fastigmm gradimm, 
y existe en la biblioteca palatina de Viena. 

¥ M ó s y Miró (JUAN DE). Natural de Za
ragoza: recibió el grado de bachiller filo -
sofía en lá universidad de dicha ciudad por 
lósanos de 167-1; sa dedicó privadamente á 
la medicina y á curar con remedios de su pro
pia ir.venció»; solicitó y obtuvo de Su San-

,aa un nreye po 

los 
can 
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Vista la demanda, el justicia mayor le con-

, cedió por tprcera vez privilegio, en 31 de 
mayo de 1681, para su libre práctica y ejer
cicio en todo aque] reino, y lo que es mas, y 
para colmo del escándalo, la diputación del 
mismo reino le dist inguió también dánr'ole 
cien reales deáocho paraayuda dé la impre
sión de sus obras; y por real cédula fechada 
en Madrid á 5 do agosto del mismo año, man
dó S. M. se le diese otra ayuda de costa para 

' el mismo objeto, y coñ estosí auxilios i m -
' pr imió las obras siguientes: «Medicina y c i -

rujia racional y espargirica, sin obra manual 
de hierro, n i fuego, purificada con el de la 
caridad en el crisol de la rezón y experien-

, cía, para alivio de los enfermos Con su an 
tidetario de raíces, yerbas, flores, semillas, 
frutos, maderas, aguas, vinos etc., mediei 
nales que usa la medicina racional y espar
girica y la farmacopcajdonde se explican e l 
modo y composición de los remedios coa el 
uso, dosis y aplicación do ellos, sacados c'e 
la doctrina de sus maestros y de autores 
clásicos de medicina y cirujía.» Zaragoza, 
1674, dos tomos en 4.^ «Representación sobre 
la referida obra y su tomo primero hecha al 
I l ino. reino de Aragón en órden á la contra
dicción que había de parte del colegio de 
San Ooeme y Damián de Zaragoza. Ex
plícase brevemente la utilidad de la referida, 
y se suplica la protección del mismo reino.» 
Zaragoza, en 4 .° «Memorial que la caridad, 
bien público y pebres dolientes represen
tan.» 1682 en 4.° «Memorias y manifiesto á la 
augusta é imperial ciudad de Zaragoza, 
acerca de la oposición que el colegio de m é 
dicos y cirujanos de dicha ciudad hace; 
los remedios que aplica y usa el licenciado 
Vidósy Miró, y declaración de la firma que 
la l ima, corte del señor justicia de Aragón 
declaró en su favor etc.») Zaragoza, en folio. 
«Examen de un mmif i f sto apologético, i m 
preso en Zaragoza contra el autor de un l i 
bro intitulado Medicina domestícamete.» 
«Memorial al l imo, reino de Aragón para que 
se pague al licenciado D. Juan de Vidóa la 
impresión de su libro, con un breva defen-
sorio de él.» Zaragoza, 1687, en 4.° 

Vidrio y cristal. Kl vidrio es un cuerpo 
trasparente, agrio, quebradizo y sonoro á 
las temperaturas ordinarias, pero blando y 
dúctil á una temperatuFa alta; llega á fun -
dirse cuando esta se eleva más . La fractura 
en fdo ofrecj un brillo particular bien defi
nido, conocido con el nombre de bri l lo v i 
drioso, fractura vidriosa, l ín industria el 
nombre de vidrio se concreta á los compues
tos de sílice, potasa 6 sosa, y decaLd de óxi
do de plomo solos ó mezclados, que dan por 
fusión una masa amorfe y trasparente, ño so 
iuble m agua ni en ácido alguno, escepto el 

hídro -fluórico; hay, sin embargo, vidrios de 
mala calidad que son atacables por el agua. 

El vulgo confunde con frecuencia el cris
tal con el vidrio, dando el primer nombré 
á los vidrios más limpios, claros y tersos. 

Un exceso de potasa da a l vidrio color 
ver i oso; la sosa y sus sales le dan un matiz 
amarillo, y el exceso de cal lo hace lechoso. 
Una cantidad muy pequeña de sulfato da 
potasa ó de sosa le comunican unicolor 
verde-pardo, amarillento ó negruzco. 11 
hierro lo t iñe de verde botella, y el manga
neso, empleado en exceso, le da coior azul, 
que después con la acción de la luz solar se 
torna violado. 

Si el minio empleado en la fabricación 
del cristal contiene un pocvde óxido de co
bre, el cristal toma un matiz ligero de verde 
esmeralda. 

Ei carbón t iñe al vidrio de amarillo topa
cio, m á s ó menos subido, que tira algunas 
veces al purpúreo, y por eso es imposible 
obtener vidrio perfectamenta blanco en los 
hornoiá que dan humo, así como en aquellos 
en que se quema turba, l ignito ó hulla, en 
cuyo caso es menester emplear crisoles cu
biertos ó retortas. A causa de este poder co
lorante del carbón, conviene usarlo parsi -
moniosamente cuando haya que hacerlo así 
para reducir el sulfato de sosa. 

E l vidrio es perfectamente elástico entre 
ciertos límites y en general muy sonoro. 

Los vidrios no plomizos, y sobre todo los 
de Bohemia, son bastante duros cuando es
tán bien fabricados para dar chispas con el 
eslabón y para no dejarse rayar sino aíficul-
tosamente por una punta de acero. Los v i -
drios plomizos tienen, por el contrario, poca 
dureza,» y tanta menos cuaiito más óxido de 
plomo contengan; por eso pierden su brillo 
con el uso. 

Todos los vidrios son más ó menos fusi
bles; si se les ablanda con el calor, se t ra
bajan con suma facilidad y pueden estirarse 
en hilos tan tenues como los de un capullo 

Los vidrios con base de sosa soia m á s fu 
sibles que los de base de potasa. E l vidrio, 
cuando está sometido á un enfriamiento r á 
pido, se torna muy frágil, como se nota en 
el feriómeno de l i s lágr imas batávicas y de 
los frascos de Bolonia. Las primeras son 
unas gotas de vidrio fundido, bruscamente 
enfriadas, dejándolas caer en agua y qufl tie
nen la forma de un ovoide largo terminado 
por un rabo; cuando este se rompe, toda la 
masa se reduce á polvo con una ligera deto
nación. Los frascos de Bolonia son unasre-
domitas enfriadas también brupcamente y 
que estallan cuando on su interior se agita 
una piedreoita susceptible da rayarlos. 
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Pe disminDye la extraordinaria fragili 

dad del vidrio recociéddolo, y cou cuaota 
m á s lentitud se enfria, tknto más resiste á 
las variaciones de temperatura. 

Los vidrios expuestos durante más d me
nos tiempo 4 una temperatura bástante ele
vada, aunque no susceptible de fundirlos, 
pierden su trasparencia y se tornan muy 
duros, menos fusibles y mucho menos que
bradizos que ántes ; pierden entonces una 
parte, de su álcali y se trasforman en uná 
especie de loza fina. 

Cuando el vidrio no se ha recocido se 
corta fácilmente haciéndole experimentar 
un cambio de temperatura u n poco brusco. 
Si el vidrio está recocido se corta con uü dia

mante de aristas curbil íoeas. 
i a densidad de los vidrios varia con su 

composición y está comprendida entre 
2,3 y 3,8. 

Cuanto más duro é infusible es un vidrio, 
menos alterable es por la acción de los 
agent-s atmosféricos y químicos, escepto el 
ácido hidrofluórico. Los vidr i ¡s demasiado 
alcalinos at-am poco á poco la humedad 
del aire, perdiendo su bri l lo. Hay vidrios 
que, sometidos á una ebullición prolongada, 
son atacados, especialmente cuando la diso
lución es alcalina; esta clase de vidrio es 
mu? mala, y por &SJ conviene ensayar las 
botellas ántes de destinarlas á la conserva
ción del vino. 

Los cristt les de óptica son de dos especies: 
los plomizos muy refringentes ó «flintglas» 
y el vidrio no plomizo 6 «erowglass.» La 
fabricación de estos cristal?» para obtener-
loa homogéneos ofrece muchas dificultades; 
Mr^Ouinard fué quien descubrió que ag i 
tando la materia fundida con un cilindro 
hueco de tierra refractaria de la altura del 
cr isol , cerrado por la punta inferior y 
abierto por arriba á fin da énhastar una bar
ra en é l , se lograba sacar un cristal bueno. 
E l cilindro de tierra cebe introducirse can
dente en el cristal, y el movimiento que se 
imprime á este ha de ser circular y ho r i 
zontal. 

E l flintglass y el erownglass se fabrican 
en un crisol cubierto, análogo á los de las 
cristalería?! y pudiemdb recibir una carga de 
150 á 250 k i l ó^ramoS; colocad:s en un hor
r o redondo. 

La composición de la mezcla para fiint-
glass es la siguiente: 

(Bontemps.) (Guinand.) 

Arena silícea blanca 261 222 
Mimo. ; . 261 225 
Potasa de primera calidad 60 53 
ílorfij I d 4 

Nitro » 3 
I Manganeso » 1 

A.cido arsénico » 1 
Restos de operaciones pre-

ce lentes » 89 
La composición empleada parala fabrica-

cion del cowflglass es la siguiente: 
(Bontemps.) (Guinand.) 

1840 im 1840 

Arena silícea blanca. 
Carbonato da potasa. 
Carbonato de sosa.. 
Carbonato de c a l . . . 
Boraj 
M i n i o . . . . . . . . . . . . . . 
Peróxido da manga

neso. . . . ^ 
Arsénico. 

360 
105 

60 
45 

360 

150 
84 

6 

400 
160 

» 
» 

20 
20 

Hay discordancia de opiniones acerca del 
o r í g m del v idr io , como sucede eon el de 
otras muchas cosas; pero nos limitaremos á 
citar un hecho que refiere Plinio, y que si es 
eierto hace ver que el descubrimiento de la 
composición de aqu^l data de más de 2 808 
año*, y se debe á una dichosa casualidad. 

Dice el citado naturalista que unos m i l 
años antes viajaban por la Galilea algunos 
mercaderes fenicios que llevaban nitro; y 
habiéndose detenido en cierto paraje para 
preparar la comida, pusieron á cocer esta 
en una caldera sostenida sobre unos pedazos 
de nitro eo vez de piedras. La violencia del 
fuego derrit ió el n i t ro , que mezclado con la 
arena formó una sustancia trasparente, la 
cual dió la primera idea de ia composición 
del vidrio. 

Hecho este sencillo descubrimiento se 
fué luégo perfeccionando poco á poco la fa
bricación de aquel, y se dice que Sidon, 
ciudad de la Fenicia, llegó á sar famosa por 
sus obras de vidriería. En Roma se comen
zaron á fabricar en tiempo del emperador 
Tibario. Algunos autores han dicho que en 
squslla época un srtífica halló el secreto de 
hacer el vidrio maleable, propiedad de los 
metales que pueden forjarse á golpe de 
mart i l lo . 

En el diccionario de artes, ds donde he-
m o í extractado estes noticias, leemos que 
un particular encontró el mismo secreto en 
tiempo del cardenal Riehelieu, y que los 
experimentos que practicó con buen éxito 
delante de su eminencia le ocasionaron la 
pérdida de su libertad. Na sabemos hasta 
qué punto podrá darse eró i i to á tai^s aser
tos, ni el fi p'p.cio que merecerán de los inte 
ligentes en la materia. 

Aigunos escritores opinan que l o í e g l p 
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eíos fueron los piimeros que conocieroa el 
arta de elaborar el v idr io , y que sus obras 
de esta géasro eran muy psrfectas y esti
madas. 

Por últ imo, entre los pueblos qae se dedi
caron á la fabricación del vidíio y del cris
ta l sobresalieron los veneeianos, ios cuales 
elevaron este arte al más alto grado de per
fección en la Edad Media. Después se ha" ido 
propagando por otras naciones do Europa, 
donde coa el auxilio de ia química se han 
hecho progresos muy notables ea la elabora
ción del cristal. 

Visna. Oapital del Austr ia , situada en 
la orilla derecha del Danubio, a l pié de una 
colina llamada Kahlsmberg.- Esta ciudad 
comprenda sus treinta y cuatro arrabales; 
tiene treinta y dos Idíornetrop ds circunferen
cia. For el lado de la eampíñ i está rea
guardada por una muralla dé"cuatro metros 
de altura, í5on su correspondiente foso y 
doce torres. Contiene 8.200 casas, cincuenta 
y tres templos, incluidas en este número las 
capillas, y diessy ocho conventos, Oesua vein
te plazas sólo dos merecen el calificativo de 
bellas, y son las de Hof y la de Joseph, 
adornada esta ú l t ima con ia estatua ecues
tre del emperador José I y rodeada da bala -
cios y bonitas casas. E l Graben y el Kohl-
markt son dos puntos de la ciudad más 
frecuentados y elegantes. Entre sus 123 pa
lacios figuran como más notables los édifl 
cados en el siglo pasado por Fiseher d'Er-
k c h . La ciudad está separada de sus arraba
les por una muralla y un ancho foso. E i 
paseo más bello de Viéna es el Prater, bos-
que de diez ki lómetros de longitud á o r í -
has del Danubio. Viehá, bajo ei punto da 

• vista industrial, hizo grand,es progresos y 
cuesta en la actualidad con 120 fábricas de 
tejidds de algodón, de sedería, de chales, de 
piano,?, de coches, etc.; su fundición de ca
ñonea y su fábrica da arma son de I m mójo' 
res de Europa. Viena es el punto central del 
comercio interior y del t ráns i to para el ex
tranjero: e n t r a ñ e n ella a n n a l m e a t í 1.300 000 
quintales da síísrcaücías,' de las cuales 
812.000 son des t inadosá la exportaeior;. La 
población de esta capital se eleva á 385.253 
habitantes. 

ViesM (CONGRESO DE). Esta Asamblea, qua 
es una dé las más importantes que regis
tra la historia moderna, se abrió el 1.° de 
novismbra de 1814 y duró hasta el 10 de 
junio de 1815. Ta'fo por objeto poner en 
ejecución el tratado de París y los conve
nio a celebrad os anteriormente entre las 
potencias aliadas, á partir del 26 éo 'febrero 
de 18lis, en v i r t u i do los cuales el sistema 
de los Estadoa europaos dabl i reconoce? 
CQUIQ bass el principio de la, Icgitiímdad* 

En (su coBS6ca3neia ,y á propuesta de Ta-
lleyraod, Napoleón fué ceaterrado á la isla 
de Santa Elena, en donde terminó sus 
días. Kl Congreso da Viena, ó rapjor dicho 
el Tratado de Viena, puede, pues, conside
rarse como' la basa dal sistema gubsrna-
mental da la Europa moderna hasta estos 
últ imos tiempos, en que se separaron da él 
Rusia por un lado, Francia é Italia por otro 
y ú l t imamente la Prusia con la constitución 
de la. nueva Confederación germánica . ' 

V i é r a e s Santa. La Iglesia este día, con 
su luto ceremonial, cánticos y oraciones, 
eleva nuestras almas á la consideración da 
los grandes misterios de la Cruz y nos da 
saludables bttseñanzfts. Este día, llamado por 
antonomasia el «Viémes mayor.» es el gran-
día de las miasricordias del Señor, en. que 
quiso, por un exceso de amor, sufrir ios m á s 
crueles tormentos y espirar en una cruz para 
que fuésemos curadoscou sus llagas, lavados 
eon su sangre, justificados por la santsaeia de 
su condenación y por su muerte, para que 
hal lásemos e l principio de nuestra ,vida. 
Este es el gran día da las expiaciones, en e l 
que Jesusristo expió con sa preciosa saagre 
todos los pscados'de los hombres, y esta día 
es el más respetable del año, habiendo na
cido su celebridad con la misma Iglesia; y 
es, por ú l t imo, el ño d é l a antigua ¿lianza y 
principio de la nueva. 

Vigía. Escollo que vela ó sobresale algo 
da la superficie del a^-ua apareciendo como 
un solo punto aislado en medio de un gran,' 
golfo: aunque para algunos es también v i 
gía cualquier paña ahogada qua sa encuen
tra sola m u y distante da tierra.—Cualquie
ra de las torres establecidas en las costas,— . 
E l marinero destinado de guardia en los 
topes para descubrir á mayores distancias 
los obje.tos que aparezcan en el horizonte. 
En las galeras se decía atalaya v iescu-
Uerta. - V 

V i g i e s (PEDRO). Italiano, hijo de un 
mendigo, llagó á su* canciller del empora-
dor Fad^neo I I , y por mucho tiempo su fa
vorito. Cebóse en el la envidia, y p a n l i 
brarse del suplicio que le amenazaba, se 
rompió la cabeza en la prisión. 

Vigota . Especia de moto chato, y re
dondo coa tres agujeros par donde pasan 
los acolladores para tesar las jarcias.,A. ea 
t í fia unos se hacen firmas en las mesas d's 
guarnición y cofas, por medio de sus-zun
chos y c-idéaas ó planchuelas de hierro, y 
otros'ea los f stremoa de los obenques con 
la gaza q j.é de estos mismos se lea forma. 
Las hay también da dos ojos, y e n g a n s t ó sa 
distinguen én vigeta hsrrada ? vigota lim-.. 
pía ó aaelta, sa^ua que. tienen ó no formada 
su gaza ó ziiüciio ds'iüQrro. Tambisa as lia » 
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ma t i g ó t á de planchuela,la que está sujeta 
por £ií gaia do hierro á una plarjchueia del 
mismo metal que hace iaa veces de cadena. 
—Ruedecilla de madera coa un agojaro 
en su centro, de que se hace uso para for 
nur las poas de las bolinas.—Vigota cie^a: 
pieza de madera próximamente circular o'de 
figura ovalada. En lo exterior de su perifa -
r í a tiene una ranura d canal donde engasta 
la gaza que se le forma: en el centro está ho • 
radada, y W parte de los bordea del agujero 
lleva cuatro ó cinco medias cañas ó canales 
en que se ajustan las vueltas del acollador 
con que se tesa la pieza de jarcia en que la 
vigota está engajada. 

Yllella (CRISTÓBAL). Mallorquín, • que se 
dedicó al estudio de las pla,ntas, é hizo d i 
bujos de muchas que regaló al duque de 
Béjar. Parece haberse impreso en Madrid 
un catálogo ds ellas en el año 1772. Murió 

• Vílella en Palma de Mallorca en el año 1803. 
Vüi ro rde . Ciudad de Brabante: dista de 

Bruselas dos leguas y tiene cerca de- sí un 
castillo que se construyó en e l año ISTo. Ea 
él se guardan muchos t í tulos de loa privile
gios que concedieron ai Erábante los reyes 
de España» 

V i l l a (ESTEBAN). Monja benedíe t ino , ad
ministrador de la botica de San Juan de 
Burgos,, y uno de los farmacéuticos m á s 
•instruidos de su época. Publicó ea Burgos, 
en el año 1643, un Zidro de simples incógni
tos en la medicina, cuya segunda parte díó á 
luz allí mismo ea 1654; pero su obra más 
importante es el Ramillete de plantas que 
había publicado en 1637, t ambién en Bur
gos. Fué su objeto distinguir bien las plan
tas usadas en medicina para evitar las 
equivocaciones que,; según aparece ea el 
prólogo, resultaban de la ignorancia de los 
boticarios, poco ejercitados en el conoci
miento de las plantas. 

Villsoassla (FRÁ.Y ANTONIO DE). Natural 
«le V i i k c i s t i a , monje jerdaimo, obrero del 
Escorial, en cuya cofistracción int T v m o 
co-i sin n ü i r acierto, siendo muy esitiniado 
de Felipe i l . Murió én ÍQ03, á ios 91 años 
de edad. 

VJ!afr.a«Ra (PAZ mí). Firmada'el 12 de 
ju l io de 1859 entre Fr.tóciaco José , empera
dor de Austria, y Napoleón I I I , emperador do 
Francia, pnra concluir la guerra de dea • 
agravios inferidos á la Cárdena, representan 
13 del pensamiento liberal: «la Italia una des
de los Alpes al Adriático.» 

Por este tratado adquirió la Cárdena au 
mento considerable de terr i tor io , y poco 
después pudo cambiar Vistor Máautd su t í 
tulo de rey de Ofcrdeaa por d de rey de 
Ital ia. 

.Villam (JUAN)/' N & t o l d a E t o a c i a , as-

eribid en el siglo x iv , en lengua italiana, una 
historia que comprende desde Nomrod> 
basta el año 1348, en que murió . Continuó 
esta obra su hermano ?)íatheo, y la añadió 
Pelipe, hijo de Matheo. 

. La edición más completa de esta historia 
es la'que ministró e l docto' Luis Antonio. 
Marátori en el tomo 13 de su coleesion de 
ios escritores de la historia de Italia, ha -
l láadose aumentada con suplementos saca
dos de buenos manuscritos. ' , 

V i l l a B m r a (ARNALDO). Catalán Según 
unos, y valenciano según otros , que adqui
rió grande celebridad y mur ió s principios 
del siglo x iv . Sus obras y sus doctrinas mé-
dicas ejercieron mucha influencia en otro 
tiempo, y deb:ó poseer conocimientos botá
nicos supuesto que acreditó algunos al t ra
tar de la higiene ó régimen de sanidad, y 
de los medicamentos simples. Pero no le 
pertenece ninguna obra titulada Herharius, 
Hortus sanitatis ó cosa semejante, como al
gunos han creído: el mismo Decandoile en 
la Teoría elemental, parece haber incurrido 
en esta equivocación cuando atr ibuyó á V i 
llano va la más antigua clasificación de los 
vegetales por orden alfabético, publicada 
en 1508. EL Herbarius , impreso en Magua-, 
cia, nada ménos que en 1484, es tá dispues
to por órden alfabético, como los;sucesivos, 
y el autor de este libro , reimpreso muchas 
veces, ÍMQ Jacoto de Dondis, llamado Ággre-
gator patavinus , siendo de advertir que la 
edición de Maguncia no es la primera al pa
recer. Lo que Villanova escribió De salubri 
hortensium ustt, nada tiene que ver con las 
obras tituladas Horiiis sanitatis, 

V ü l a a o v a (TOMÁS MANUEL). Médico va 
lenciano que nació en Vigastro en el año 
1737 y mur ió en 1803, siendo catedrático de 
química y botánica en Valencia, donde ha
bía seguido su carrera. Viajó por el extran
jero y se perfeccionó en las ciencias físicas y 
químicas, dedicándose igualmente á las na
turales y en particular á la botánica, su
puesto que haya formado ua buen herbario 
de plantas francesas, italianas, alemanas y 
húngaras , que luégo aumentó con las de su 
propio país. Dejó varios escritos sobre me
dicina y las deáiaS' ciencias á que se había 
dedicado: c u é n t á D s e entre los de botánica 
una Flora valentina inclioata, que no llegó á 
terminar n i publicó por esta' razón ; pero 
dio á ' luz un trabajo titulado De materia mé
dica contracta Zudovici Tessar í , para facili -
tar el conocimiento de la nomenclatura l i n -
neana á sus alumnos, así corno una diser
tación impresa en Valencia en el año 1774, 
con el t í tulo de Problema ph/sicum de m i r a 
M i qV'Odan repulsionis effeciu ex succi T i -
t l i y m l i m aqmm ÍMHÍÍÍÍHQM r m í i M í i 
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Cambien parece haber pnblící'do un Dicta
men sobre lo perteneciente al establecimiento 
de un j a rd ín botánico, j otros escritos inédi
tos existieron en poder del hijo de Vil lano-
va, también llamado Tomás, que fué cate
drático de zoología en el Museo de cieucias 
naturales de Madrid. 

Villanueva (D. JOAQUÍN LORENZO). Teó
logo, bumanista, poeta y filólogo, erudito, 
nació 6n Já t iva en llfíl. Estudió humanida
des en su patria y filosaíia en "Valencia, 
siendo su maestro el célebre D. Juan Bautis
ta Muíioz, tan benemérito en la literatura 
histó; ica, el cual cultivó las excelentes dotes 
de su discípulo inspirándole afición á los 
estudios de humanidades y ciencias exactas; 
ee recibió de maestro en artes y de teología, 
que le costeó el señor arzobispo Fueno, pro
tector de los estudiosos, y á la edad de diez 
y ocho año? hizo oj osicion á la magistral da 
Orihuela. Obtuvo la cátedra de filosofía en 
el geminaiio de esta ciudad, desde la cual 
paeó á la corte, donde se hospedó en casa 
de su amado maestro el Sr. Muñoz, y t ra tó 
con los sabios más distinguidos de aquella 
époc», Blarco, Cerda, Ayala, Casiri, Monto-
ya, Magi, Tavira y Bayer, Habiéndose dis
tinguido en Ja oposición á una de las ca-
UOÍ gías de San Isidro, el obispó de Sala
manca, D . Felipe Beltrsn, le nombró profe
sor de teología del seminario de aquella 
ciudad; pero pronto volvió á Madrid, y á 
casa de dicho obispo, que era inquisidor 
general, el cus! le corf inó la órden delf a-
cerdocio, le sombró su capellán y consultor, 
le consiguió la plaza de doctoral de la En
carnación, y hasta morir le tuvo siempre á 
su lado. E n esta época empezó á dar á luz 
sus producciones literarias. La primera fué 
una traducción en verso castellano del poe
ma de San Próspero, titulado «Carmen de 
ingratis;» la segunda una Semana Santa y 
la tercera la «Obligación de celebrar el santo 
facrificio de la misa con circurspeccion y 
pausa;» y á fines del reinado de Carlos I I I pu
blicó el Año cristiano de España y las Do
minicas y fiestas movibles. Después apare 
ció £u famoso tratado de ]a «Lección de la 
Sagrad». Escritura en lenguas vulgares,» en 
la cual defendió á la Iglesia española contra 
un extranjero llamado Kortot, y añadió un 
apéndice lleno de erudición y de noticias 
enriosas sobre nuestras antiguas traduceio-
n( s de la Biblia. Después fué nombrado ca
pellán de honor y predicador de S. M , , y 
pesteriernoente oeniterciv.rio primero de su 
real cppilJa. Entóiíces emprendió ur a obradel 
mayor interés, y fué el «Viaje literario á las 
iglesias de Esptña.» Su hermano Fr»y José, 
cu minico, bottbre de suma erudición y ca
pacidad, hizo e íec ímmeis ta el viajé, empe

zando por Valencia y Cataluña, y D. Joa
quín Lorenzo lo redactaba y publicaba, a ñ a 
diendo algunas notas sobre los ritos an t i 
guos de la Iglesia española y otros puntos 
de erudición eclesiástiaa. Esta empresa, fa
vorecida por el ministro Csvallos, llegó 
hasta la publíeacioa de diez tomos, y ya es
taban preparados otros treinta cuando los 
sucesos da 1808 lo interrumpieron. Antes de 
esta época había escrito el Kempis de los 
literatos, y comenzó el Diccionario etimoló
gico de la lengua castellana, proyectado por 
la Academia española, cuyo individuo era. 
Llegó á reunir ¿$2.000 art ículos, y en Sevilla, 
adonde siguió al gobierno nacional, aumen
tó otros 8.000. Por encargo da la misma 
Academia formó elGlosariolatinodelFuero-
Zuzgo. Fuó también individuo de la Acade
mia de la hittoria, á la cual presentó una 
Memoria sobre la época de un bajo-relieve 
del cordero con la cruz hallado en una, es -
cavacion de la antigua Setahis, La junta 
central le nombió individuo de la comisión 
eclesiástica encargada de examinar los me -
dios para la reforma de los abasos ea este 
ramo. Ocupadas las Andalucías por ios 
franceses se retiró á Ját iva , doade fué elegi
do por sa provincia diputado á las Córtea 
extraordinarias de Cádiz, y trasladándose á 
esta ciudad escribió dos opúsculos: «151 to
mista en las Córtes y las Fuentes Angé l i 
cas,» dirigidos á probar que. las opiniones 
dominantes en el Congreso coincidían con 
Us doctrinas de Santo Tomás. Escribió tam
bién la historia de las sesiones secretas d^ 
las Córtes extraordinarias,en cuatro tomos, 
que se consarvan manuácritos. Para las 
CÓrtes de 1813 fué nombra'o diputado su
plente. En la reacción de 1814 fué preso y 
encausado como otros muchos, y en la cá r 
cel de la corona de Madrid escribió un opús
culo «Mis sueños,» cuya pérdida lamenta
mos. F u é destinado por real orden á reclu
sión de seis años en el convento de la Sole
dad, donde compuso el tratado de «La D i v i 
na Providencia,» y un gran número de 
conopjsiciones pertenecieLte-s á la línica sa
grada. Ei movimiento de 1820 le sacó da su 
reclusión, y le rest i tuyó á su iglesia de 
C u e n c a , d é l a que era canónigo. Fué nom
brado diputado por su provincia para las 
Córtes de squel año, y en octubre del mis
mo escribió «Las cartas de D Roque Leal.» 
E l gobierno le nombi ó ministro oe España 
cerca de la corte de Eoma, y ya estaba en 
Turin , dirigiéndose á dieba capital, cuando 
supo que el Papa no quería recibirle con el 
caráctpr de enviado, líotoaces eeerib'ó y 
publicó su despedida deRoraa, en la cua.l 
queja bu de este desaire. La reaetí:on de 1823 
le oDligó á emigrar y buscó uu asilo an I r -
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knda , donde publicó varias obras dirigidas 
á ilustrar las ant igüedades de aquel país , 
entre ellas «La Tibernia fenicia,» qua ha 
obteniuo grande aceptación entra loa sabios 
ingleses. Mario en Dublin el 26 de marzo 
de 1837. 

ViUaret ; (GUILLERMO DE). Gran maestre 
dé l a drden de San Jaan de Jerasalen, qua? 
eotónces residía en Cbypre: sacedid en el 
año de 1296 á Odoa de Pinos. Era gran prior 
de San GH1 en Provenza cuando le eligieron 
por gran maestra. Antes de salir de su prio
rato recibid las fundaciones de los pr io
ratos del hospital de Baaulieu ó Belloeo, y 
de Fiox en Qaerej, en la diócesis de Oa-
hors, para ias Hermanas religiosas de 
dicha drden. Estas fundaciones las hicieron 
el Sr. Guiberto Barascon y la Sra. Asrl i-
na de Themine, en los ^ños de i297 y 1298 
para 39 religiosas en el priorato de Bello- | 
eo y para 12 en el de Fíox, bajo la obedien- | 
eia del gr&n prior de, San Gi l , y lo confirmó ! 
el gran maestra ViUaret en el capítulo ge -
nsral que celebró en Limisson,. en Chipre, 
el año 130 L. En tiempo de Villaret, el gran 
ma stre de los templarios fué preso en Eran -
cia con muchos cabsllerog de su orden, 
año 1308 y todos fueron condenados á fuego. 
Murió ViUaret aquel mismo año, después pa 
haber hecho muchos Estatutos. 

ViUaret (FULOUES DE). Sucesor d i ante
rior, año 1308. Gran maestre de la órden 
de San Juaa de Jerusalen. Hizo propósito 
de salir dg Chipre por quitar al rey de esta 
isla todo motivo de recelo. Tras de esto 
equipó poderosa armada, con la cual echó de 
Rhodas á los sarracenos, año de 1309,̂  y se 
spoderó de muchas islas del Archipiélago. 
Ea esta época se t rasdrió el convento de la 
órden, y de allí adelante se dió á los hospi
taleros el nombre de Rhodios ó Caballeros 
de Rhodas. Ea t ró en esta isla el año 1310. 
A lgún tiempo después dió el Papa Clemen
te V á los caballeros de Rhodas todos los 
bienes de los Templarios, caya órden supr i 
mióse en el Concilio de Vienr del Delphi na
do, año 1311. Después de tan insignes he
chos fué acusado .Pulques da ViUaret da 
descuidar los intereses de la religión y de 
atender sólo á enriquecerse: pasando la 
desobe deneia á levantamiento declarado, 
congregaron los Caballeros, «motu propio,» 
un capítulo, ea el que depusieron á su gran 
maestre y eligieron en su lugar á Mauricio 
de Pañac. 

En estas contiendas y divisiones atrajo á 
sí el Papa 1% dignidad de gran maestre, y 
nombró por vicario general á Gerardo de 
Pinos. Duró cinco años el l i t ig io , básta la 
muerta de Mauricio Pañac, cuya usurpación 
acabó qon gu vida en el año 1321. Entonces 

fué restablecido el gran maestre ViUaret, 
pero al cabo da dos años renunció el maes-
trazoro v volvió á Provenza, donde mur ió el 
año 1325. 

Villaumbrosa (LA CONDESA DE). Pintora 
española: vivia en Madrid a mediados del 
siglo XVII. Los inteligentes la celebraron 
mucho por la exceíent-j ejecución de sus 
cuadros, y con especialidad por sus retratos. 
Palomino la elogia también en sus obras. 

V ü l s á i e u ó Villsdios. Lugar de Ñor • 
mandía distante da- Cotanza seis leguas y 
media ; en latín «Thepolis» y «Villa Uei » 
Este lugar es eélebí e por su gran couiercio 
en calderos, y t ambién por una encomienda 
de caballeros de Hholas qae fundó Ricar
do T i l , rey de mj?!aterra. 

Villegas (ALFONSO DE). Sacerdote ejem
plar. Autor de muchas obras, y conocido 
por la intitulada Flos Sanciorun. Nació en 
Toledo el año 1533, y mur ió allí mismo el 
de 1605. 

Villegas (DOCTOR D. ALVARO DE). Natu
ral de Madr;d, colegial mayor en el de San 
Ildefonso de Alcalá, doetor en teología, ca
tedrático de vísperas en aquella uni versidad, 
canónigo de la magistral de San Justo y déla 
iglesia de Toledo por oposición: coadminia-
trador espiritual del arzobispado de Toledo 
por el infante D. Fernando, hijo de Fe l i 
pe I I I y gobernador dal arzobispado. De
terminó visitar el arzobispado, y esto fué 
tan grave delito pai a el cabildo, que lo re
sistió en forma y llegó el negocio hasta 
Roma. Por ñ a tuvo que ceder á la obstina
da porfía del cabildo, y d; jando el gobierno 
del arzobispado, se mantuvo como canónigo 
de Toledo: murió en M a l r i d en 5 de agosto 
de 1628. 

Villegas (FERNANDO RUIZ DE). Poeta l a t i 
no: nació en Burgos á principios del s i 
glo x v i . Sus padres lo destinaron al estado 
eclesiástico; pero renunció á un rico benefi
cio que ya poseía para casarse con Mariana 
deLerma, mujer hermosís ima y á quien 
amaba con pasión. Habiendo tenido la des -
gracia de perderla á los pocos meses del ma»" 
trimonio, buscó consuelo en el cultivo de 
las letras, pasando el resto de sus días en 
t a l oscurid»d, qne hasta se ignora la époaa 
de su muerte, Andrés de Lama publicó sus 
obras bajo este t í tulo: «Ferdinand. Ruizi 
Vil logatis , Burgentis quse extant opera,» 
1743, en 4.° mayor. 

Villeisa. Ciudad y antiguo marquesado 
en el reino de Múrela, confiaanta coa el d i 
Valencia, á 395 de lat i tud y 21° cve lon
gi tud, Uestauróla de los moros el rey de 
Aragón Jaime í, sño de 1255, con lo res
tante de su marquesado, y desde entonces 
fué su primer sefior el infanta D, Manuel, 
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hijo del saato rey Fernando dé Castilla, 
que cont inuó ea otros hasta qua el rey 
Enrique 11 la ái<5 con t í tulo de marqaés 
á D. Alonso ds Aragón, conde de Dénia 
y de Ribagorza, hermano del rey de Ara
gón Alonso I V , que siguiá su partido. 
Después íué despojado por el rey Ear i -
que ' l l ! , y el rey Jaau I I la dio con el mismo 
tí tulo al infanta de Aragón D. Enriqu-3, su 
primo, maestre de Santiago, con repugnan
cia de sus naturales, que la manifestaron 
con la resistencia, y no SUTO efecto. Por ú l 
t imo, por aclamación de sus naturales paad 
á los Rajes Católicos con privilegio da per
petua inseparabilidad. Losnaturalesde esta 
ciudad han manifestado ea.muchas ocasio
nes su carácter leal, especialmente en el 
tiempo del emperador Cários V, rey de Es 
paña, en ia revolución de las Comunidades 
que comprendió al reino do Valencia, ha
ciendo de sus campos escenario da dramas 
sangrientos, resistidos con lealtad, por lo 
que e l rey la erigió en ciudad, como consta 
de su archivo. 
' Vii ioaa (MELCHOR). Médico valenciano, 
que nació en Carpesa en el año 1564, y mu
rió en Valencia en el año 1G55. Fué cate
drático de botánica ea aquella universidad 
durante la primera mitad del siglo x m , y 
herborizó mucho en las cercanías de Valen
cia, así como en Portugal, Castilla, Mon-
serrate y los Pirineos. Dejó algunos manus
critos sobre las plantas valencianas y un 
herbario, cuyos restos se hallaban á fines 
del siglo pasado en el colegio de los Santos 
Reyes de'Oriente, fundado por el mismo 
Villena en Valencia. 

VilleiT©! (FRANCISCO DE NEUVILLE, DUQUE 
DE).-—Mariscal de Francia; nació en 1643 y 
murió en 1730. Fué educado con Luis X I V , 
y á su amistad debió su rápida cartera, 
siendo nombrado mariscal después de la 
batalla de Neerwinde, en. la cual se - dist in
guió. Su carrera mi l i l a r fué • una serie de 
faltas y derrotas. Luis X I V le quitó elman-
do, dándole en cambio elgobierno de Lyon, 
y después el empleo do ayo de Luis X V . Fué 
después presidente del consejo de Hacien
da, entregando al duque de Orleañs el tes
tamento del rey. 

'Villiag-eB. Ciudad de Alemania, en la 
Selva Negra, en el condado de Baar, al N . 
del j sagraviado de Neeietnburgo. üoza de 
clima templado y sano, bañando y l i m 
piando sus' calles copiosos arroyos, cotí 
cu&tro puertas ál extrema de cuatro de 
ellas. Esta ciudad ia fundaron ios condes 
de Zeringeu; obedeció en adelante á los 
Fürs temberg , y finalmente faeren sus'se-
jíores los príncipes de Austria. . 

iñ é Vél ica . Sitio í'aiüoso ea Po * 

lonia, distante de Cracovia dos leguas, del 
cual, se extrae tanta sal que excede á toda 
ponderación. Fueron descubiertas estas sa- • 
linas cd año de 1252 y son ilustre monumen
to d3l trabsjo de loa polacos-, que parece ca
varon hasta lo m á s promado de las entra
ñas de la tierra. Asacaran machos que la 

jproidndidad de estas salinas •no es menor 
de tres leguas, Estsbleciérohse en ia sima 
de esta m á s de 500 familias, habiendo fa
bricado en la «al una'especie de ciudad coa 
casas y calles y todas aquellas «onveaiea-
eias que en las demás casas de la tierra, 
Hay también una iglesia coa BUS saeerdo -
tes, un jaez y otros'ministros. El principal 
trabaja d e s ú s moradores consiste en ta 
llar en aquella inagotable peña de sal grus-
sas columnas que compran loa p dasps, al-
leslos, húngaros , austr íacos, búlgaros , mo-
ravos y alemanes, - tenían machís imo es
tas salinas á -loa actuales poseedores de 
Oracovi-a, entre quienes so reparte el pro
ducto. 

¥ s m e u s . Comarca de Francia en Picar
día , en ia costa, cuya capital es Saint-Va
len . 

Vinci (LEONARDO DE). Célebre pintor de 
la escuela florentina. Nacido el año de 1433 
en el castillo de Vinc i , cerca de Florencia, 
fué dotado por l a naturaleza con los dones 
m á s preciosos, y consagró- sus primeros 
años á los diversos estudios que son objeto 
do la inteligencia humana; pero su. gusto 
dominante fué la piotura, y á ella se dedicó 
principalmeate, bajo la dirección del maes
t ro Andrés Varecchio, de Florencia, á quien 
aventajó muy pronto. Encargado sucesiva
mente de varios trabajos de importancia 
por diferentes soberanos, faltóle tiempo á 

• Leonardo de Vinci para dar cima á todos los 
cuadros que le'hablan pedido. Francisco I 
de Francia le dispensó una grande y gene 
rosa protección, y lo hospedó en el castillo 
ds Cío a, en Amboise, en donde terminó sas 
días , exhalando su postrimer aliento en los 
brazos de su úl t imo protector, año de 1519. 

Yiaculaeiosies. Siendo la propiedad libre 
por sa naturaleza, fué permitido por la ley 
ligarla á una serie de determinados suceso
res. Hoy la ley ha variado y toda clase de 
vinculación está prohibida: la c iv i l por la 
ley de 27 de setiembre de 1820, restablecida 
en 30 da agosto, y la eclesiástica por el Con
cordato da 1851 y Oooveacioa de 1859. 

V i n á e s (JULIO.) ilustre galo, hijo de un 
senaior romano; excitó un levantamiento 
ea las Gallas contra Nerón, y ofreció el impe
rio á Ga.ba, quien entóaces estada en Es
paña; no aceptando éate, fae proclamado él 
mismo emperador. Noticioso de ello Nerón, 
prometió cien m i l escudos á quien la traje-
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SQ la cabeza de Vindex, quien por otra par
te ofreció su propia cabeza á quien le lleva-
se la de Ñero a. Marchó contra él Virginio 
l íu ío , y habiendo denotado su ejército, le 
redujo á que sa diese la muei ta, año 68 de 
Jesucristo. 
' ¥mdic l©. Esclavo romano, libertóle el 
pueblo po haber descubierto laconjm-acioa 
de algunos. ciudadanos que querían resta
blecer al rey Tarquiao por ios años 243 de 
Roma y 508'ántes de Jesucristo. E a é el p r i 
mea esclavo de Roma á quien dió el pueblo 
ios fueras de ciudadano con voz y voto en 
las elecciones. Apio Ciáudio formó la ley 
Yindicia, tomando origen de Yindieio. 

_ ¥lffieta (ELIAS). Hijo de un labrador, na
ció en el lugar ds losVinetos, ea la castella-
nía de Barbefi^ux, provincia de Sqntonge^ y 
fué un autor del siglo x v i . Dió al público 
las obras de Pompoaio Meia después de ha
berlas corregido; escribió un tratado de las 
ant igüedades de Burdeos y de Xantes;. 
tradujo iaesfara de Pro ele: comentó la de 
Sacro boseo, y compuso otras muchas obras, 
y entre ellas la biografía del emperador 
Cárlo-Magno. Murió en 14 de mayo de 1537, 
á loa'TS de su edad. 

YlEisiElíara. Recibe esfc'e nembre el arte 
que tiene por objeto el cultivo de la v i d y la 
elaboración del vino, 

Vlaháo ÍÁRNÁLDO). Célebre jurisconsulto 
de/los .Países-Bajos': estudió en Ley da, don
de oyó las lecciones de derecho del famoso 
Gerardo Tenúcgio . Después, enseñó huma
nidades en Haya, hasta que ea, el año 1633 
le hicieron catedrático de derecho en Leyda, 
donde murió en 1657 á los 70 de sa edad. 
Sus obras soa: «Oummentarius ad «insti-
tusionep,» qua después comentó el erudi
tísimo Heinaceio. 
' Viaou La uva es, hasta ahora la fruta 

que ocupa el primer lugar entre cuantas, 
por la circunstancia de ser azucaradas, púe -
.dan dar, esprimidas ea estado de'madurez, 
un licor más ó menos fuerte que, á favor de 
la fermentación que en él naturalmente se 
produce, adquiere espíritu, buen sabor y á 
veces hasta perfume. Este licor, conocido y 
estimado en todas partes, se llama vino. 

í o hay tinto y blanco. 
Por regla general todos-los vinos con

tienen: -
Sus ímcias preexistentes en el mosio. 

Agua (en gran cantidad). 
Glucosa (no descompuesta) posa. • 
Fermeato (señales de él). 
Peetina y mucilago. 
Principio (tanino mucho). 
Acidos málico y tár tr ico libres. 
Materia colorante amarilla. 
Salea, vegetales y minerales del mosto, 

I Síis taneias creadas por la fementacioíL 
Materia colorante encarnada. 
Acido acético. 
Pr incipió 'aromático. 
Eter ó aceite esencial de olor vinoso. 
Alcohol (en proporciones variables). 

. Gas ácido carbónico (ea los vinos gaseosos). 
Seis son, pues, las sustancias distintas 

producidas por la fermentación del mosto, 
y d é l a s cuales recibe el vino las propiedades 
que lo caracterizan. 

E l color de ios vinos tintos es debido á la 
matar ía colorante del mosto, que de azul se 
vuelve encarnado, mercad á la presencia de 
los ácidos libres. Pa r» .aumentar la intensi
dad de este color hay países en que se deja 
al mosto fermentar coa las películas ú ho
llejos, y ea que sa retarda esta fermentación 
por medio del yeso. Asi á lo menos se pro
cede en oí lioaalloa y ea t i Langusdoe para 
obtener vinos cargados dé color, destinados • 
priásipalraente á darlo á los que no lo tisnea 
y para convertir en tintos los vinos blancos. 

El alcohol proesde indudablecaenta del 
azúcar. "El ácido acético se forma en detr i 
mento del alcohol, y es casi siempre efecto 
de una farmentación demasiado activa ó 
demasiado larga. 

A i alcohol es á lo que deben los vinos su 
fortaleza y la propiedad que tienen de em
briagar; cuanto más abundante es aquel 
con respecto á la cantidad de a^.ua que coa-
tiene ei vino, tanto m á s fuerts y más gene
roso es esto, Ú principio tanino les da aspa-
reza, y á él es á lo que deben su mayor ó 
menor facilidad para'conseivarsa y ser tos-
portado de una parte á otra. Kl ácido acé t i 
co, el ácido málico y el crémor de t á r t a ro 
daa á los vinos -esa especie • de rusticidad 
que los hace llamar secos. Todos eiloa coa 
él tiempo van perdiendo una parta de sa 
materia colorante y tomando una media 
tinta que en Francia se designa con el nom
bre de película de cebollá, y ea España coa 
el de oj o de gallo. 

No hay, sin embargo, que crear que el v i 
no es tanto mejor cuanto m á s generoso "sea 
ó más cargado de alcohol esté. Hay en Bor-
goña vinos de excelente calidad que apenas 
contienen más cantidad de alcohol que la 
que contienen loa mutlísruos de las inme
diaciones de París y mucho ménos que ©tros 
del Mediodía de Francia, que esto no obs
tante están muy lejos de, poder competir en 
calidad con los primeros. E! cuadro siguiea-
te va á demostrar que, la proporción del 
alcohol var ía aotablemante según las dife
rentes especies d i vino, y que esta propor
ción no guarda, d igámjs io así, ningunat 
coa U reputación ds que gozan. 



CaMdad de a k o M puro contenido e% 100 
partes^ de vino. 

Vino de Lissa.. 
— de Madera 

23,47 
20 48 

— deOporto 20,22 
— deCoistanza, blanco 18,17 
—- de J e r é í 18,10 
— de Valdepeñas. 17 90 
— de Motr i l 17^0 
— de í le rmi ta je , blanco 16,05 
'— de Málaga 15,87 
— de Saurerne, blanco . . . 15 
— de Lunel 14.27 
— de Champaña . . . , . 12^69 
— de Grave.. , 12,30 
— de F ron t iñan . .,. 31,76 
— de Tormerre, blanco 11,33 
— Jd. t into 10 
— de Ootie-Eotie.. . , 11,45 
—.de lTíh in 11,17 
— de Bordees, t into y fuerte... 11 
— de Mscon, blanco 11 
— de Tocay ^ . . . . 9,08 
— de Poully 9 . 

• — Üe Burdeos, tinto y floio de. 7 , 0 5 á 8 
— de Burdeos, blanco y flojo» 7 a 8 
-—de Borgoña, tinto 7,0,68 
— deMaeoDjt io to . . . . .^ 7,0,66 
— de ( habüs , blanco 7,0,33 
Vinosalvo ÍGODOFREDO). Norm and o, d se -

gun otros, ingiés; nació año 1199: viajo á 
Francia y á Italia, bnciendole célebre su fa
cilidad en escribir asi en prosa como en 
verso. Escribió varios tratado?: «De statu 
Curi£e Romatse; de poética nove; de rebus 
ethicis; de arte discendi, de vinis et fructir 
bus conservandis.»' 

Vinuesa (MATÍAS). Cura párroco de !Ta-
msjoñ cuando la invanon de España por los 
franceses en 1808. Tomó una parte activa en 
la heróica resistencia al usurpador, y no 
perdonó fatigas, escritos y sermones para 
excitar al pueblo contra Napoleón y sus le 
giones. A l regreso de Fernando V I I se dis
t inguió por su odio contra las Córtes de C á -
.di'z por medio de varios cuadernos, así po
líticos como teólogos, uno de los cuales se 
titulaba «Preservativo contra el espíritu p ú 
blico de la «Gaceta de Madrid.» Su celo por 
las inmunidades eclesiásticas y á favor de 
las doctrinas ultramontanas le fué recom -
pensado con un arcedianato de Tarragona 
y el nombramiento de capellán de bonor de 
S. M . , cuyo destino desempeñaba á nr inci-
pios de la revolución del año de 1820. Pu -
bíícó entónces una alocución al pueblo es
pañol, en la cual explicaba miau-íiosamente 
todas las medidas que le parecían propias 
para derribar el sistema constitucional: 
piendo pyeso, fué juzgado y condenado á 
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diez años de presidio. Algunos, pareciéadó-
les excesivamente suave esta sentencia, i n 
vadieron la cárcel donde se hallaba Vinue
sa y le quitaron la vida á martillazos. 

Viñas (PEDRO DE LAS.) Alemán, juriscon
sulto y canciller del emperador Federico I I 
en el siglo xm. En el añ > 1215 f ié enviado 
por Federico al Concilio de León para opo -
ne se á su condenación, donde demostró su 
grande elocuencia y escribió varios trata
dos sobre eiste asunto, y entre ellos el de 
«Potestate imperiali;» seis libros de cartas 
y otros que no omitió B'ulgosio. Fué acu
sado de haber aconsejado al médico de Fe
derico le suministrara veneno. Habiendo el 
príncipe descubierto la conspiración, leman-
dó ahorcar. No tuvieron efecto estas órde
nes de Federico por haberse suicidado el 
reo,- a ñ o 1249 /. firman algunos escritores 
que fué injubta la acusación y maltratado 
cruelmente en la cárcel que estuvo de 
Capua. 

Violanion. La violación es la posesión 
c i iminal de unadoncBl laóde una mujer. Co
mo aquella dene lugar muy á menudo cen
tra una virgen, es preciso empezar por es
tablecer las señales que en este caso pueden 
hacer resolver la cuestión. 

Las señales de la virginidad en las muje
res vírgenes tienen ordinariamente los 
grandes labios espetós, lisos, fuertes, colo
rados, elást icos; y sus bordes, aplicados 
uno contra otro, tapan compltítamente el 
orifleio de la vulva. Pur el contrario en las 
mujeres acostumbradas á l o s placeres vené
reos, los grandes lab os están blandos,mar
chito?, descoloridos y abiertos; pero estas 
st nales no existen siempre, y algunas veces 
presentan resultados opuestos. Lo mismo 
puede decirse de los pequeños labios. La 
horquill», qne es una especie de borde for-
mado por la CGmi&ura posterior de los gran
des labios, e t t á ordinariamente entera y ter
sa en las vírgenes; pero su presencia no es 
una prueba bien convincente de virginidad, 
puesto qUe casi siempre queda intacta des
pués del coito, cuando no hay demieiada 
desproporción fntre el miembro v i r i l y la 
estrechez de la vagina; lo mismo que su 

i falta no basta para probar que la mujer es -
tá desflorada, pues que puede romperse, ae-
cidentalmenta á coosecuencia de enferme
dades, por efecto de alguna caiJa, ó de una 
separación demasiado violenta. La existen
cia de la fosa navicular dependiendo de la de 
la horquillares evidente que tarápoeo puede 
suministrar señales más ciertas. 

E l orificio de la vagina ordinariamente es 
muy estrecho en las v í rgenes; sin embargo, 
las flores blancas, las reglas abundant s. 
las lociones emolientes 6 muy repetidas 
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determinan algunas veees un estado de ra-
lajacion que podría Inducir en error. En las 
TÍrgenes, la membrana mucosa que tapiza 
el interior da la vagina forma pliegues y 
arrugas muy pronunciadas; paro esta señal 
ordinariamente es de n ingún valor para 
probar la virginidad ó la desfloraeion, por
que no hay cambio notable sino después de 
placeres bastante repetidos. 

La señal más positiva de la virginidad es 
la presencia del b'/men, especie de membra
na que se presenta, ya bajo la forma de un 
círculo membranoso que guarnece elorifleio 
d é l a vagina, ó bien bajo la de media luna, 
cuya convexidad corresponde al periné, y 
las extremidades terminan en los lados de 
aquel oriñeio. Aunque se han visto algunas 
mujeres hacerse embarazadas y estar á pun
i ó de parir sin que esta membrana se r o m 
piese, puede decirse que una mujer no ha 
sido desflorada cuando se la encuentra; y 
como está demoitrado que puede aquella 
concebir, aunque no haya introdacción del 
miembro v i r i l , resulta de aquí que, méd ica 
mente hablando, una virgen puede haber 
concebido. Ss sensible, para la certeza del 
diagnóst ico, que esta" membrana puede fa l 
tar 6 ser destruida por otra causa que el 
coito. Son anomalías raras, as v e r d a l , pero 
que al fia existen. Los flujos leuaorraicos, 
los movimientos bruscos, U equitación, uu 
coágulo de sangre en las primeras mens
truaciones pueden destrairla, y cuán tas 
criaturas hay, y cuántas j ó v e n e s q u í habrán 
perdido esta interesante prueba de su v i r tud 
por tocamientos deshonestos y á a n por la 
iatrodueeion de cuerpos extraños. 

La prueba de la virginidad no debe bus
carse en la resistencia que exp irindeatan los 
órganos de la mujer al. acto del coito; por
que esta resistencia' puede pro venir del v o 
lumen del miembro v i r i l ; puede por otra 
parte sar ñingida , ó bien ser efecto de la es
trechez producida por lociones astriagentes, 
empleadas con la inteneioa da afirmar unos 
órganos que ya están marehit JS. Por otra 
parte, la constitución m á í ó méaosdel ioada 
de la mujer puede hacer que el coito no ex
perimenta resistencia al^uaa, áun cuando 
realmente exista la virginidad. SI dolor que 
la mujer parece sentir en el acto del coito no 
es tampoco una señal más cierta; lo mismo 
puede decirse de la efusión de sangra quo 
resulta da dicho acto. í̂ e ha iiaho que ia 
desfloraeion producía un cambio en el metal 
de ia voz; esta señal tampoco es más cierta 
que el cambio que se crea aotar en el grosor 
del cuello, eñ el olor de la orina y da la 
t raspiración. 

De todo lo dicho se deduce quedos signo? 
de ia virginidad física, y que por da consi -

Hcmiu. 

guíente los de la desfloraeion, son m u y ia"" 
ciertos; qua ia presencia de la membrana 
hyman es la señal que merece más confian
za, pero que esta señal sola no seria sufi
ciente. 

Violante 6 Yolanda de Araron. Reina 
da Castilla y de León: hija de D. Jaime I de 
Aragón y de doña Violante de H u n g r í a , 
deseendia da los emperadores bizantinos. 
En 1248, siendo muy joven, sirvió de pren
da de ia paz y amistad concluida entre sa 
padre y el rey de Gaatilla D . Fernando e l 
Santo, casándose con el hijo de éste, D . A l - . 
foaso, llamado después el Sabio, y ambos 
ocuparon el trono en junio de 1252. Pasaron 
algunos años sin sucesión, de lo cual sa dis
gus tó tanto D. Alfonso, que resolvió apar
tarse de su esposa, repudiándola como e s t é 
r i l . Sucedió coa este motivo ua lance m u y 
notable: envió el rey embajadores al da N o 
ruega pídiándole por esposa á su hija l a 
priucasa Cristiaa, y les encargó queda coa-
dujeaen á España. Eu efecto; arreglados los 
contratos, llegó Cristiaa á Burgos en al año 
1254; pero en aquella fecha se hallaba ya 
en cinta dona Violante, y el rey, que la apre
ciaba y sólo habia querido desecharla por 
su aparente esterilidad, se encontró muy 
perplejo. Sin embargo, salió da sa eompro-
miso haciendo casar á la princesa noruega 
coa su hermaao el iafaate D . Felipe, arzo
bispo electo de Sevilla, aunque can poca ia-» 
clinaoiou al estado eclesiástico; pero doña 
Cristiaa, que había venido á España m u y 
coafiada ea que ocuparía el solio,, ss mos
t ró poco satisfecha caá ser infanta y se dejó 
poseer de una profuáda melancolía que no 
ta rdó en llevarla al sepulcro. Miéatras t i n t o 
doña Violante dió á luz gran número de 
hijos; doña Barenguela, doña Beatriz, doa 
Fernando de La Cerda, D. Sancho, D. Juan, 
D. Pedro D. Jaimo, doña Violaate y doña 
Leoaor. F u é aotable esta reiaa al principio 
por su carácter afable y los esfuerzos que 
empleó para coaservar ia paz ea el Es tad» 
de lo cual dió repetidas pruebas cuando las 
turba lens ías ocasionadas por el iafaate doa 
Felipe; pero después contr ibuyó, y no poco, 
á turbar la tranquilidad de que había sido 
taa amanta. E l príacipo D. Fernaado de la 
Carda, heraiero presaato de la corona, ba-
bia nacido á fiaes del año 1255; casó en 1259' 
con doña Blanca de Francia, hija del rey 
San Luis, de cuyo matrimoaio naeieroa dos 
infantes, D. Alfonso y D. Femando; pero e l 
príncipe falleció tampranameata en Oiu iacl-
Raal, en. 1275, al ir á socorrer la Andaluc ía , 
en oeasiou que el rey D. Alfonso se hallaba 
en camino., para AJamauia con .objeto da 
tomar posesioa de aquel imperio, al que 
tenia derecho da hereaeia y da elacoioa. 

50 
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Desde la Provenza volvió el monarca á Cas
t i l l a , y reuniendo Cortes en Segovia el año 
1276, hizo que jurasen sucesor de l t ronoá su 
hijo segundo D. Sancho, exoduyendo á los 
dos que habia dejado D. Fernando. Doña 
Violante sintió tanto esta resolución, que se 
apartó de su esposo y marchó con la prince
sa viuda y sus nietos desheredados al reino 
deAragon, á cuyo trono acababa de ascen
der su hermano"!). Podro. También D. A l 
fonso* el Sabio experimentó gran pesar de 
que así procediese la reina, y sólo á fuerza 
de ínstsncias logró que regresase al reino al 
cabo de dos años. A l propio tiempo la corte 
ds Francia gestionaba activamente en favor 
de los dos hijos de D. Fernando y doña Blanr 
ca, y aun el mismo rey llegó á iocHnarse al 
mayor de estos, D. Alfonso de la Cerda. De 
aquí se originaron graves disgustos entre 
D . Sancho contra la autoridad del que le 
diera el ser. Verdaderamente D. Alfonso el 
Sabio se, mostró en aquella ocasión algo i n 
constante; pero mucho más , sin eompara-
eion, lo fué doña Violante, porque después 
de haberse manifestado tan contraria á su 
bijo D. Sancho, cuando vio que éste se re
belaba, hizo causa común con él , abandonó 
los derechos de sus nietos, se declaró con
tra su esposo, y aun asistió á las Córtes ó 
junta de Valladolíd en que por abril de 1282 
se pronunciaron los diputados contra D . A l 
fonso el Sabio, regoiviendo qus su hijo se 
intitulase rey. D . Sancho conoció acaso que 
no era muy laudable su proceder, y se negó 
á recibir aquel t í tulo mientras existiese su 
padre. A pesar de todo, aquella guerra c i 
v i l (á la cual no dejó de contribuir un tanto 
d o ñ i Violante) afligió todavía al reino .por 
espacio de dos años. Los jefes y prohombres 
de les partidos se pasaban, ya al del mo
narca, ya a l del príncipe, diferentes veces y 
según las ventajas que uno ú otro les pro
porcionaban: siempre tenían en boca la con
veniencia pública; pero entre tanto el po
bre, el incauto pueblo, que los seguía á uno 
y á otro bando, conforme á la mayor ó me
nor habilidad que tenían para seducirle, era 
el que sufría únicamente; era la verdadera 
v íc t ima. {Nunca ha sucedido otra cosa en 
las discordias intestinas! A l fin el rey D. A l 
fonso el Sabio mur ió en Sevilla el 4 de 
abril de 1284, y ocupó el trono su hijo con 
el nombre de Sancho I V . Doña Violante su -

--frió los efectos de su volubilidad: fué poco 
atendida del rey su hijo, y áun desheredado 
de las villas que la pertenecían, sin que las 
pudiese recobrar después de la muerte de 
D . Sancho, en cuyo tiempo se mezcló t a m 
bién en las turbulencias que agitaron al rei 
no,- apoyando las pretensiones del infante 
B . Juan y de su hijo D . Alfonso. La efica

cia y los grandes talentos de. la célebre d o ñ a 
María Alfonso de Molina echaron por tierra,, 
sin embargo, todos sus planes, ea té rminos 
que los habitantes de Valladolíd no la deja
ron entrar en aquella ciudad ea 1295, La 
historia no vuelve; á hacer m ncion da esta 
reina; pero según el maestro Florez, refirién
dose á las Memorias de aquella época, doña 
Violante fué á Roma el año 1300 con objeto 
de ganar el jubileo; y al regresar á España, 
fatigada del viaje y del peso de los años , 
enfermó en Ronces-Valles, y allí falleció y 
la sepultaron. Las iglesias y los monaste
rios debieron á esta reina, algunos beneficios 
y piadosas fundaciones, 

Viol ín. Instrumento músico de cuatro 
cuerdas que se toca con arco. E l víolin es 
un instrumento de maravilloso efecto en 
orquesta por la dulzura y suavidad que 
presta á la música . 

Un periódico musical tiene presentado e l 
siguiente cuadro de los violinistas moder
nos m á s célebres.-Dice así: 

VIOLINISTAS DE PRIMERA CLASE. 
P r íme ía serie.-^Enrique Vieuxtemps, na

cido en 1820 en Vervier (Bélgica), que resi
de . habitualmento en Francfort dal Mein; 
Enrique Wíenawski , nacido en 1832 en L u -
bl in (Polonia), que viaja siempre; Camilo 
Si vori , nacido en 1817 en Genova, que resi
de generalmente en París , pero haee freeaea-
tes viajes; Enrique "W. Erncst, nacido en 
1814 en Bri iau (Confederación alemana), y 
habita en Lóndres-desde 1854; J . Jvachin, 
nacido en 1831 en Presburgo (Hungría), 
director de los conciertos del rey de Han no-
ver; Antonio Bazzini, nacido en 1818 en 
Brescia (Italia), el cual no tiene residencia., 
fija; Apolinario da Konski, nacido en 1820 
ea Varsovíá, víol in solista da la capilla i m 
perial de San Patersburgo;. Ed. Molleuhan-
ser, nacido en 1827 en Érfurt (Alemania), y 
que habita en Nueva-York desde 1854. 

VIOLINISTAS DE PRIMERA CLASE. 
Segunda serie.—Juan Bott, nacido en 

1826 en Cassel (ducado de Alemania), maes
tro de capilla de la corte de Meiningen des
de 1857; B. Molíque, nacido en 1863, el 
cual habita en Lóndres desda 1849, antiguo 
director de música de la corta de S tu t t -
gart; Teresa Milanollo5, nacida en' 1833 en 
Milán, casada en 1857 con el capitán Par-
mentier, del ejército francés, el cual reside 
actualmente en París ; Enrique Leonard, 
nacido en 1819 en' Bruselas, profesor en el 
Conservatorio de música de aquella capital; 
Cárlos Alard, nacido en 1822, en Bayona, 
profesor en el Conservatorio de París ; M i 
guel Auser, nacido en 1820 en Pesth (Hun
gría), viaja cpntinuamente; Próspero S a í n -
ton, nacido en 1813 en Bélgica, habita m 
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Lóndres desde 1830; Teodoro Haumann, 
nacido en 1813 en Brnselas,donde reside; 
F . Laul , nacido en 1830 en Bohemia, d i 
rector de orquesta de la ópera del teatro 
Real de Berlia desde 1856; Eduardo Singar, 
nacido en 1830 en H u n g r í a , director de ios 
co ciertos de la corte del gran ducado da 
Weinisr; Pablo Jullien, nacido en 1841 en 
Brest (Francia), recorre l a Ame'rica desde 
1853; Fernando David , nacido en 1810 en 
Hamburgo (Holanda), profesor dei Conser
vatorio de Leipzig (Sajonia), desde hace 
doce a ñ J s ; J o s é Hellmesberger, el menor,, 
nacido en 1828 en Yiena, profesor del Oon-
servatoriode aquella capital; Garlos Müller, 
Bacido 'en 1797 en Brunswick (ducado de), 
director de los conciertos y de la capilla 
del gran daque; Ole Bu l l , nacido en 1810 
en el ducado'de Berg (perteneciente hoy dia 
á l a corona de Suecia), ha residido en los 
Estados-Unidos desde 1843 á 1857; Eduar
do Remenyi,. nacido en 1830 en Pesth 
(Hungría) , director de los conciertos de la 
reina de Inglaterra desde 1854; Augusto 
Pott, nacido en 1805 en Nordheimm (Ale
mania), maestro de capilla del duque de 
Oldemburgo desde hace veinte años ; Cárloa 
Dancla, nacido en 1815 en Par ís , profesor 
del Conservatorio de l a misma capital, 
y Francisco Schubert, nacido en 1808 en 
Dresde, director de orquesta del teatro de 
ja Opera de la corte de íáajonía. 

COMPOSITORES DE PRIMER ORDEN. 
Luis Sphor, nacido en 1784 en Bruns-

Wik, maestro de capilla de la corte de Cas-
sel; Carlos Lin insk i , nacido en 1790 en Polo
nia, reside en Dresde (Sajonia), desde 1838, y 
dirige la orquesta cié "la ópera real; José 
Meyseder, nacido en 1789 en Viena, direc
tor del Conservatorio de aquella capital; 
Carlos de Beriot, nacido en 1802 en L o u -
va in (Bélgica), reside en Bruselas, en cuyo 
Conservatorio ha practicado l a enseñanza; 
Luis Maurer, nacido en 1799 en París , d i 
rector de orquesta de San Petersburgo des
de 1832; J. W . Kaliiwoda, nacido en 1800 
en Praga (Polonia). 

Los tres más grandes violinistas del dia 
son: 

Enrique Vieuxtemps, cuya habilidad 
reúne todos los requisitos de u n artista de 
primer orden. 

Enrique Vieniawski, que raya muy alto 
como ejecutante, aunque no tiene la perfec
ción de Vieuxtemps. 

G. Sivori, que posee en pequeño las me
jores dotes de todas las escuelas. 

Creemos que deben añadi rse á esa lista el 
jóven Maurin, célebre concertista premiado 
for el rey do Holanda y considerado como 

| el primer cuartetista de París ; Mr. L o t t o , 
D. Jesús Monasterio, Sarasate y a lgún otro 
m á s . 

Violón (VIOLONCEIO). Pícese que el o r í -
gen dei violón se remonta al siglo v i ó vn d© 
l a era común, y algunos opiuan que es i n 
vención árabe ó africana. En cuanto al v i o 
loncelo, unos ereen que su inventor fae un 
italiano llamado Buouodni, maestro de m ~ 
pil la del rey de Portugal por ios años 1727; 
pero otros suponen que lo inventó háeia ia 
misma época el P. Taraieu de Tarascón 
(Francia). 

Vipsama. Hija de M . Agrippa, fuel la 
primera mujer de Tiberio, que le bizo padre 
de Druso. Habiéndola repudiado Tiberio, se 
casó con Asinio Galo, hijo dePolion. Fué la 
vínica de los hij os de Agrippa que mur ió de 
muerte natural al tiempo que entraba en 
Roma su hijo Druso, volviendo victorioso 
de los germanos. 

¥ i r a . V i l l a y río de Francia en Nor
man día , que desagua en el mar da Bretaña 
en Carentan. 

V í ra se lo . Lugar célebre por sus baños 
en los Estados pontiñcios, sobre el lago 
Bracciano, distante dos leguas de la c iudaá 
de este nombre. 

Virar. Cambiar de rumbo d de bordada, 
, pasando de una mura á otra, de modo que 
viniendo el viento por un costado, después 
de haber virado venga por el opuesto. Es:o 
puede ejecutarse despasando el viento por 
la proa, lo cual se llama «virar por avante ó 
por delante,» y es hacer orzar á una embar
cación que ciñe en términos que, pasando 
su proa por delante del viento, llegue á reci
birlo por la banda que án tes era sotavento, 
á fin de que cambiando los aparejos ea oca
sión oportuna, quede navegando de la nue
va amura sin "haber perdido casi nada ea 
barlovento; ó despasando el viento por l a 
popa, que se dice «virar por redondo,» y es 
arribar hasta que_ llegue el caso de tener el 
viento enteramente en popa, y después o r 
zar de la otra vuelta hasta ponerse á ceñi r . 
En ambos casos suele' expresarse esta ma
niobra con las frases de «virar de bordo, 
virar de la vuelta, cambiar de mura, de 
bordo, de vuelta, cambiar la bordada, l a 
proa, tomar la otra vuelta;» y como equiva
lente se usa del verbo cambiar en absoluto; 
y en el primer caso, esto es, en el de «virar 
por avante,» se dice t ambién «tumbar.» 
—Dar vueltas al cabrestante ó hacerlo girar 
con las barras para que cobre de la cadena, 
que está engranada en su pié, ó para que 
envolviendo progresivamente el virador, 
tire este del cable á que está sujeto con lo» 
mójeles y á veces coala margarita. Lo mis -
mo se dice en cualquiera otra faena ea qu@ 
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opera el cabrestante para levantar pesos, te
sar cabos, etc. 

Virgen. Esta palabra, usada como sus
tantivo y precedida del-^articulo femenino 
«la,» Se refiere ú a i c a y propiamente á María, 
an cajo seno purís imo se verificó, según el 
dogma católico, el misterio de la encarna -
cion del Hijo de Dios y Redentor del mun
do. En el drden de los santos designanse 
también con este nombre las 11.000 donce-
iías már t i res , compañeras de Santa Ursula, 
aunque en este úl t imo caso la palabra «vir
gen» es usada más bien como un adjetivo, 
cayo sustantivo A está omiso, que como tal 
sustantivo. Empléase: ademas adjetivamen
te esta palabra en várias dicciones, toman
do en cada una de ellas, según el sustantivo 
que le precede, un sentido figurado distinto. 
Sirvan de.ejemplo las siguientes: una «re
putación virgen,» esto es, intacta; «tierra 
virgen,» que no ha sido cultivada nunca; 
«metales vírgenes,» aquellos que se hallan 
puros y sin mezcla en el seno de la tierra; 
«plata virgen, mercuriOi virgen,» plata y 
mercurio que no han sido pasados por el 
fuego; «cera virgen,» cera amarilla, cera si a 
purificar; «aceite virgen,» primer aceite que 
sale de las aceitunas ántes de prensar
las, etc., etc. 

Virgilio (PUBLIC VIRGILIO MARÓN). Nació 
en Andes, pequeño pueblo cerca de Mantua, 
el 15 de octubre del año 684 de la fundación 
de Roma (70 ántes de Jesucristo). Dssde sus 
primeros años abandonó la vida del campo 
para i r á recibir en Cremona una educación 
liberal, y á los 16 años se dirigió á Milán, 
en donde vistió te toga v i r i l ; pasó después 
á Nápoles, célebre entónces por sus escuelas 
literariao, y allí se inició en las abstraccio
nes de la filosofía y letras griegas, prepa
rándose de este modo para realizar en el 
mundo literario las inmortales concepcio
nes de su genio. Después de la batalla de 
Eilipos pasó á Roma, y presentado por Asi • 
nio Polion á Mecenas, y después por Mece -
ñas á Octavio Augusto, entró en la gracia y 
favor de éste y obtuvo l \ resti tución de sus 
bienes, de que había sido despoj ado con mo
tivo ,de haberse repartido á los soldados ve
teranos los campos de Cremona y de Mán-
tua.—Virgil io mostró desde edad temprana 
su genio para la poesía, aventurando sus 
primeros pasos en el género bucólico ó pas 
t o r i l : sus «Eglogas,» por m á s que en ellas 
no hubiese podido elevarse á la altura de 
«Teócrito,» á quien incesantemente procuró 
imitar , son, no obstante, un bello modelo de 
literatura, que obtuvo en Roma un éxito 
grandioso y granjeó á su autcr la estima-
ion y el aplauso de la corte de. / ugusto. 

QUS «Geórgicas» en obsequio de Mecenas son 

un monumento imperecedero de su genio, 
al mismo tiempo que la obra de un buen 
ciudadano; pero lo que m á s principalmente 
inmortalizó al vate mantuano fué su «Enei
da,» poema eminentemente nacional, ins
pirado por el horror con que el alma de V i r 
gil io miraba las guerras civiles, y en cuya 
composición empleó once años. V i r g i l i o 
terminó sus días en Brindis el 10 de las ca
lendas de octubre del año'TSS de la funda
ción de Roma, siendo traslada ios sus res* 
tos mortales á Ñapóles, en donde se le erigió 
un sepulcro á .orillas del camino de Pouzzo-
la., Poco antes de morir escribió el epitafio 
que debia ponerse en su sepulcro, y es el si
guiente: 
MANTUA ME GENUIT; CALS.BRI EAPTJERE; TENET NUNG. 

PART11EN0PE: CECINI PASCUA, RDRA, DÜCES. 
Virg in ia . Nombre de uno de los Estad os 

que componen la unión americana del Nor
te, y primer establecimiento de los ingleses 
en 1607. Hállase situado entie las dos Ca
rolinas y el Maryland, desde la bahía de 
Chasapaake al Ohio, abrazando una exten
sión de Si.SOO kilómetros cuadrados. Des
pués de los Estados da Nueva-York y de 
Pensyivania, es el m á s pablado de la Con
federación; cuenta más de 1,500.000 almas. 
La región superior del territorio contiene 
algunas minas de oro, de hierro y de p lo
mo que suministran las primeras materias 
á varios ingenios ó fábricas, cuyos produc
tos, unidos á los naturales del suelo, son 
objeto de un comercio activo, favorecido 
por muchos canales y caminos da hierro.— 
La Virginia está dividí la en 105 condados 
y tiene por capital á Richmond , ciudad de 
16.000 habitantes, edificada sobre el James 
Ríve, y cuyo monumento m á s notable, en
tre otros, es el Capitolio. 

Vi rg in ia . Bella y virtuosa joven roma
na, célebre en la historia por haber sido la 
causa inocente de una revolución y su v í c 
t ima ántes de que estallase: era hija de L u 
cio Virginio , plebeyo que servia en el ejér
cito, y nació hácia el año 464 ántes de Jesu
cristo. De muy tierna edad perdió á su ma
dre, y fué confiada á unas mujeres que se 
encargaron de su crianza y educación; y 
apénas salía de la infancia cuando Virginia 
era ya tan notable por sus virtudes como 
por su rara hermosura. Guando l legó á los 
15 años de edad, esto es, el 449 ántes de Je
sucristo, gobernaban la república loa de-
eemviros después de habsr abolido los c ó n 
sules, los tribunos y la apelación al pueblo. 
Uno de ellos. Apio, tenia establecido su t r i 
bunal en la plaza y todos los días veía pasar 
á Virginia, que concurría á la escuela públi* 
ca: no pudo mostrarse insensible á los atrac
tivos de la joven y bien pronto ardió en 
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deseos de poseerla. Como él mismo había 
promulgado una ley que le probibia tomar 
por esposa á una mujer plebeya, puso en 
juego todos los medios imaginables de se-
duecion para triunfar de su inocencia: pero 
todos se estrellaron también contra la v i r tud 
de Virginia y la probidad incorruptible de 
las mujeres que la custodiaban. Elorgulloso 
decemviro, poco acostumbrado á que resis
tiesen á su t iránica voluntad, deteroiinó 
conseguir el objeto de su impúdico anhelo 
por medio de una injusticia horrible: para 
ello se valió de Marco Oláudio, uno de sus 
clientes, hombre intrigante, sin honor, y 
ministro de las deshoaestidades de Apio. 
Puestos de acuerdo, Claudio encontró a 
Virg in ia acompañada de au nodriza, la de
tuvo y reclamó como Una esclava que le 
pertenecía, é intentó llevársela por fuerza á 
su casa. Es de advertir que la jóven estaba 
prometida como esposa al ex-tribuno Ic i l io ; 
así , pues, la nodriza imploró el socorro del 

Eueblo en favor de la hija de Virginio y de 
i i esposa de Ici l io: los amigos da uno y 

Otro acudieron á defenderla, y el cobarde 
Claudio, asegurando que no usaría de vio
lencia, citó á la doncella anta el t r ibunal 
del decemviro. Hé aquí cómo se refiare en la 
historia romaaa aquel execrable juicio y 
sus consecuencias: «Oláudio expuso que 
Vi rg in ia era hija de una de sus esclavas, 
la cual, estrayéndola de su casa, la llevó á 
la de Virg in io , cuya esposa siendo estéri l 
hab ía fingido darla á luz. Aseguró que ofre
cería tales pruebas de este hecho, que V i r 
ginio no podría resistir á ellas; y como no 
era posible dar sentencia definitiva durante 
la ausencia de Virg in io , que estaba en el 
ejército, ped a que provisionalmente se man
dase á la esclava seguir á su señor. Numi to -

- r io , t io de Virginia , respondió que, s egún 
una ley dada por los mismos decemviros, 
toda persona de cuy n condición se dudaba, 
debía gozar próvisionaltnente de libertad; 
por tanto pidió un té rmino hasta que V i r g i 
nio pudiese venir á defender su hija. Apio 
dijo que, en efecto, existia la ley citada, y 
que si Virginio estuviese presente se le en
t regar ía su supuesta hija interinamente; 
j ero que su ausencia variaba el caso de la 
ley: que á su vuelta podría reclamar á V i r 
ginia, y entre tanto Cláudio debía tenerla 
en su poder bajo la obligación de presentar 
la á petición de Virg in io . 

V i r g i n i o , informado del peligro de su 
h i j a , salló chl campamento ántes que l l e 
gasen las órdenes de Apio, y siguiendo u n 
camino diferente, llegó á Roma y calmó la 
furia de Ic i l io y los temores de Virginia . A 
día siguiente se presenta con ella en el foro. 
L a palidez de la jóven, su hermosura rea l -

i — VÍR 
zada con las l ágr imas , y el dolor varonil de 
su padre, que tendía á los conciudadai os sus 
membrudos brazos implorando socor o, m -
terneeieron todos los corazones. Su infor tu
nio advert ía á cada familia los peligros que 
la amenazaban. Apio sube al tribunal coa 
ademan fiero: las tropas b-jan del capitolio 
y guarnecen la plaza. El pueblo, en un pro
fundo silencio, parecía esperar su condena
ción. E l insolenta Cláudio se queja de l a 
lenti tud del juicio, revistiendo su v i i e m 
con la aparieaeia del valor, acusa de parcial 
al decemviro y renueva su demanda. V i r g i 
nio demuestra hasta la evidencia lo absurdo 
de su petición; probó que su esposa, en l u 
gar de estéril , había sido madre de muchos 
hijos y alimentado á Virginia á sus pechos:-
un gran número de parientes y amigos tes t i 
ficaron estos hechos, á los cuales era ya i m 
posible replicar. Sin embargo, el infame 
juez, al ver4a convicción que subyugaba 
los án imos , y ciego por la violencia d« su 
pasión, hace callar á .los defensores de V i r 
ginia, y decreta que pertenece á Claudio: 
los circunstantes levantaron las manos a l 
cielo y llenaron el aire con sus clamores^ 
pero Apio, fuera de sí, los amenazó como 
sediciosos y ordenó á los lictores que entre
gasen la esclava á su dueño. La m u l t i t u d 
atemorizada se re t i ró , y la infeliz doncella 
iba á ser víct ima de la infamia cuando V i r 
ginio obtuvo licencia para hablarla por ú l -
ma vez; y con una serenidad que sólo i n d i 
caba la desesperación de su alma, se acercó 
coa Virginia al puesto de un carnicero, y 
apoderándose de un cuchillo le clavó en el 
corazón d é l a virgen diciendo: «Este es, m i 
»querida hija, el medio único de conservarte 
el honor y la libertad!» Ea seguid», y d i r i -
giendosií á Apio, exclamó: «[Por esta sangre 
»íno3ente consagro t u cabeza á los dioses 
»in^ernale3!)>—Virginia espiró en el acto: su 
desgraciado padre, con el cuchillo ansan^ 
grentado en l a i r a n o , se abrió psso hasta 
salir d é l a ciudad, liego á s u campamento y 
sublevó el ejército, mientras tanto las ma
tronas y doncellas romanas hicieron mag
níficos funerales á lainoeante víct ima: N u -
mitoriu é Ici l io , dando gritos de venganza y 
libertad, alborotaron también al pueblo. E l 
resultado fué la abolición de loa decemvi
ros y la reinstalación de los cónsules y t r i 
bunos E l infama Apio, perdiendo toda ^es-
peranza de sustraerse á la venganza pública, 
se dió muerte en la misma cárcel donde lo 
habi in encerrado.» 

Vi rg in ia . Diosa de las doncellas entre 
los gentiles, que creían ora el príueipal c u i 
dado da esta diosa desatar la cintura de las 
novias en la noche de sas bodas. I nvocában 
la ambos sexos para el matrimonio eü 
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aquellos tiempos de ignorancia y snpars-
üe ion 

V i r g o . Uno de los doce signos del zo
diaco: consta de 26 estrellas, que representan 
la figura de una doncalla con una espiga en 
la mano; fingiendo los poetas que es Astrea, 
diosa de la justicia, la cual se subid ai cielo 
en la edad de, hierro, diciendo otros que es 
Erigone, hija de learo, habiéndola mudado 
Júpi ter en esta constelación. Entra el sol en 
eate signo por el mes de agosto. 

Vtr la to . Célebre guerrero lusitano que 
v iv id háeia los años 604 de la fandacion de 
Soma (149 antes de J. O.), y que ocupa uua 
página gloriosa en los anales de nuestra 
patria. La rapacidad y el despotismo del 
pretor Sulpicio Gaiba, q\ie en nombre de 
Roma gobernaba la España ulterior, es de
cir, la comprendida entre el Ebroy el At lán
tico, las crueles y degradantes vejaeionespor 
que hacia pasar á los españ .les i i r i t ? ron á 
estos de tal suerte que acudieron á las ar
mas para acabar de una vez con la domina 7 
cion romana. Entdnceg fué cuando Yir la to , 
abandonando la cayada del pastor por la es -
pada del guerrero, se presento á sus concia -
0adanes, y aclamándole estos por jefe, dio 
comienzo á una guerra desastrosa y terri 
ble para Roma, que duró diez años, Viriato 
mur ió víct ima de la traición de Oepion, ge
neral romano, que no pudiendo vencerle 
mandó que le asesinaran. 

Vír lp laca . Llamóse así una diosa quo 
adofaroa los antiguos romanos, persuadidos 
de que en las discusiones y r iñas entre los 
casados se tomaba "Viriplaca el cuidado de 
concordarlos. Tenia esta diosa su templo en 
Boma en el monte Palatino. 

¥ í n n o a d . Noble familia de Alemania, 
de don a e-procede Francisco de Hugo. 

Viraemlmrgro. fondado en Alemania, 
entre los arzobispados de Tréveris y de Co 
lonia; dependió de l . antiguo condado de 
Chiní Sus condes tuvieron asiento entre 
los principales señores del arzobispado de 
.Tréveris, de quienes fueron vasallos, 

V i r í o n . Villa de los Paisss-B&jos, cabeza 
del prebostazgo de su nombre en el ducado 
de Luxemburgo, distante de esta ciudad 
cinco le-mas. 

V i r t u d . [Mitología). Diosa de los an t i 
guos: tenia un templo en Roma junto ai 
que se dedicó al «Honor,» de suerte que no 
se podía entrar en el temólo del Honor sin 
pasar por el de la Vi r tud , significando de 
este modo que la v i r tud era el camino para 
llegar, á la honra.-De r.eribiDla Luciano en 
uno de sus diálogos, triste, afligid a,, mal ves
t ida y muy maltratada de la fortuna, de 
modo que le estaba negado el dejarse ver de 
Júpi ter ; esto es, el mezclarse con. la gente 

noble y ser exaltada á l o s honores. Ordina
riamente era representada esta diosa bajo la 
figura de una mujer modesta y grave, con 
ropaje blanco, pero sencillo, sentada en una 
piedra cuadrada para denotar su pureza, 
sencillez y constancia; Otras veces era repre
sentada por un anciano de luenga bartaar 
estivando en una clava y cubierto con la 
piel de un león, simbolizan su experiencia, 
su fuerza y generosidad. 

Virtudes. Dase este nombre á los á n g e 
les del primer coro de la tercera gerarquía 
que rodean el trono del Alt ís imo, por los 
maravillosos efectos que producen en con
secuencia de las órdenes de Dios. (S>¿n Dio
nisio, «CoelestisHierarchioe,» cap. 6.°) 

Vssaffidro. moldado godo, se señaló de
mostrando • su extraordinario valor en una 
batalla que dieron los godos contra Belisa-
rio, peleando hasta el fia de ella, á pasar, de 
la mucha sangie qu ; corría da sus heridas. 
Cedió, por 'ñn, y quedó por muerto entre 
los que habian perdido la vida; pero al ca
bo de tres días, habiendo los godos recogi
do los muertos para darles sepultura, halla
ron á Visandro, que todavía respiraba, y le 
llevaron al campamento. Le curaron las 
trece Leridas que habia recibido; vivió mu
cho tiempo y adquirió singular reputación 
entre los godos. 

Visapar, Ciudad de las Indias, fué cabe
za del reino de su nombre, en el Deean, 
plantada á orillas del rio Mandova, á 40 le
guas de Dabul y 60 de Goa, sirviéndole co
mo de arrabales: las villas de Noraspar y 
Serrapar. 

•Visceras. Término técnico de medicina 
co n que se designan ciertos órganos internos 
de la economía animal; equivale á la pala
bra vulgar ent rañas . Así sé emplea hablan-, 
do del corazón, estómago, cerebro, ets. 

VÍSCOÍIÍL . Nombre de una célebre l o m 
barda establecida en Milán, E l primar fun-

j dador de su grandeza fué Otón Yisconti, ar
zobispo de Milán, muerto en 1258, Sucedióle 
en el poder Mateo I Viseonti,- su sobrino, 
que tuvo que, luchar contra la poderosa ca
sa de loa DeJla Torre, y al cual dió el empe
rador Enrique "Vil el tí tulo de gobernador 
imperial. Murió en 1322, Galeas, Azzo y L a -
chino Visconti engrandecieron sucesivamen
te su familia. Juan, hermano ó sucesor de 

1 Lucbuno ó Luis, y arzobispo de Milán, so
metió á Génova y protegió las ciencias y las 
artes. Ha 1354 sucediéronle en común sus 
tros sobrinos, Mateo I I , Bernabé y Galeas I I . 
Este úl t imo fundó la universidad de Pavía . 
.Joan. Galeas recibió dai emperador Wences
lao la dignidad ducal en 1395 y redujo á su 
obediencia á Pisa, Sienna, Perusa, Pádua 
y Bolonia. Díeese que pretendía hacerse rey 
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de Italia cuando fuá envenenado en U O i . 
Sus tres hijos, Giamería, Felipa-María y 
Gabriel se repartieron entre sí el país, pero 
sus discordias, su imprudencia y los exse-

• sos de sajuvantud debilitaron su poder. Fe
lipa-María acabó por reasumir ea sí el poder 

. de sus hermanos, reinando sólo hasta sú 
muerte, ocurrida en 1447. No habiendo de
jado sucesión masculina, pasó el poder á los 
Sforcia. En los tiempos molernos la familia 

,de los Visconti recobró en las ciencias el 
rango que habia perdido en política, produ-
ciend.o en 1751 á Euoio Quirino Viseonti; 
el m á s céletsre arqueólogo de nuestra épo
ca, muerto en 1818, 

Visoli (OÁRXOS DE'. Flamenco, de la or
den eirtemiense; vivió hacia mediados del 
siglo XVII y publicó una biblioteca dé lo s es
critores de su órden, que es la mejor de 
cuantas existen. 

Viseo. Ciudad episcopal del reino de Por
tugal en la provincia de Beira, sufragánea 
de Braga, fundada sobre las ruinaa de la an
t igua «Vacia;» algunos eserilores crean fué 
la «Vicua Aquarius,» vi l la de Lusitania. 
F u é patria del rey Duarte y abunda en toda 
clase de mieses. 

Vishnú . Ono de los tres dioses de los 
indios. Sus'sectarios se hacen en la frente y 
otras partes del cuerpo notas y señales coo. 

. una tierra roja, qua sacan de los estados del 
Gran Mogol, y en ambos brazos ciertas que
maduras coa ua hierro candente qu© repre
sentan las armas del dios Vishnu, á quien 
por otro nombre dicen Naraisn y la repre 
sentan coa rostro verde y colorados los pies 
y las manos.- Sus mujeres, Lestehimi y Pou-
mader í , la pintan son un encarnado pardus 
co que t i ra á amarillo. Apareció Víshaú 
nueve veces en el mundo, con diferentes 
figuras,'.según lo cartifieaü ios libros de sus 
sectarios: deberá aparecerse otra vez enfer
ma de caballo y entóncas todo lo aniquilará. 

Visag-edíis. (Véase GODOS.) 
Vision. La acción de ver; esto es, la per

cepción de un objeto por nuestro espíritu 
mediante él sentido de la vista.—Dase tam
bién este nombra á toda quimera Ó imagen 
vana que el miado, la locara ú otra causa 
particular cualqui era producen en el espír i
tu.—En sentido figurado es sinóiiimo de 
idea loca ó estravagante.—Teológicameiáe 
hablando, la palabra visión oírace otras par-
ticularidadss. En efecto: los teólogos dis 
tinguen tres maneras de ver ó conocer á 
Dios: La primera, que llaman «visión abs
tract iva,» es conocerla naturaleza y per íec-
ciones de Dios por la consideración de sus 
obras. «Los atributos invisibles de Dios,» 
dice San Pablo, «se van y se comprenden 

•desde 'a creación del mundo por sus obras.» 

Rom. c, I , v. 20. La segunda es v a r á Dios 
inmediatamente y en sí mismo. L lámase 
«yision beatífica ó i n t u i t i v a : esta es la que 
disfrutan los bienaventurados en el cielo. 
E l mismo Jesucristo dijo: «Losá ige l e s vea 
continuamente la cara de m i Padre, que es tá 
en el cielo.» San Mateo, c. 18, v. 10. La ter
cera, qua llaman «visión comprensiva,» no 
conviene más que á Dios í n d a i t D e a su na
turaleza y en todos sus atributos; sólo pue
de versa y conocerse á sí misólo . Segua el 
abata Bsrgier en su «Diccionario de teolo
gía,» no hay prueba alguna de que Dios 
hafa concedido nunca á n ingún hombre en 
esta vida la «visión in tui t iva desi mismo.»— 
La visión profetiea sunifba en los l i b r o s 
santos y ea los escritores eclesiásticos una 
revelación que viene de Dios, en la que n i . 
la imaginación n i causa alguna natural 
pudo tener parte, ya qua ua hombre la haya 
recibido en suma ó da otro modo. Así al 
coaocimiento que Dios daba á sus profetas 
da ios acontecimientos fu turos se llama « v i 
sión,» porque Dios le ha hacho ver el porve
nir: esta es el t í tulo que algunos dieron á 
sus profecías. 

Visitaadmas. Esta órden de religiosas: 
fué fundada por San Francisco de >ales y la 
señora da Oiiantal el año 1610 en Anaecy 
(Saboys), y sigue la regla de San Agus t ín . 
Sus estatutos fueron aprobados en 1626 por 
el papa Urbano V I I I . 

V í spe ra ó vigi l ia . Palabra del calenda
rio eclesiástico que significa el día que pfev-
cede á una festividad. Luego que hizo pro
gresos el cristianismo, exri-ó el odio de los 

j u d í o s y paganos, hasta el punto de perse
guir taaazcaeíita á los cristianos. Estos se 
vieron, pues, en la neeeridai da ocultar su 
culto y de reunirse por la noebe y en para
jes d ísaonocidos á sus enemigos, A esta r a 
zón da necesidad uniéronsa motivos da r e 
ligión, pues los cristianos solían pasar la 
noebe del sábado al domingo de Pascua de 
resurreecioa celebrando los santos miste
rios, cantando salmos, oyendo lecturas p i a 
dosas, y así permanecían reualios hasta la 
salida del sol, hora de la resurrección de 
Jesucristo. Este modo de celebrar «víspera» 
se fué extendiendo insensiblemente á las de-
mas festividades de los misterios y áun á 
los aniversarios de los már t i res , añad iéndo
le el ayuno como en la festividad de Páseua. 
Tal es el origen de las «vísperas.» Da aquí 
nació tamuión el uso de contar el tíia ecle
siástico de tarde á tarde, á diferencia del 
día c iv i l , que empieza á media noche. 

Víspe ras sicilianas. Viendo el empera
dor de Oriente, Miguel Paleólogo, á Cárlos da 
Anjou en él trono de Sicilia por investidura 
del Papa Clemente I V , y no ignorando e l ; 
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ajuste que se había hecho con el hijo de 
Baldnino lí," emperador, á quien habían e le 
vado al solio de Constantinopla los latinos 
procedentes de las Cruzadas, t r amó una 
oculta conspiración contra todos los fran
ceses que í s t ahan en Sicilia, valiéndose pa
j a esto dé la solicitud de Juan Prochita y 
del rey de h ragon, D, PedroII!, por el dere
cho que éste habia adquirido sobre aquel 
•veino á consecuencia de Su enlace con la 
s i jadél rey Manfredo. Unióse á esto l o s t r i -
.utos y vejaciones con que los franceses te

n ían exasperados á'lossicilianos; y así, con
venidos éstos en el dia y hora, tomaron por 
seña l el tcque.de Isscanspanas á las v í spe
ras del tercer día de Pascuá de resurrec
ción (30 de marzo del año 1S82), en que á 
u n a misma hora y con igusd coraje dieron 
sobre todos los franceses que se hallaban 
repartidos en la isla, pasándolos á cuchillo 
«n número de ocho m i l . Y de aquí provico 
el designar eEte suceso con el nombre de 
Vísperas sicilianas. E l Papa Martino I V , 
temblado por la facción de Cárlos de Fran
cia, excomulgó a l reyde i r a g o n y dió la 
investidura de su reino de Sicilia a Carlos, 
príncipe de Salerro. Peto luego en el trata
do de Oleren a r r e g l á r o D s e estas disensiones 
con la condición de que se levantasen las 
censuras delreiro de .Aragón, rfevocando la 
investidura hecha é favor de Cirios de Va-
lois, y que el reino de Sicilia quedase por 
D. Ja m e deAra^on. 

Vista. (V. SENTIBOS COEPOÉALES.) 
Vís tu la . En ahman "Weicbsel, uno de 

los líos prircipales de Europa. Tiene su o r í -
j?en en los montes Kárpstos , en él círculo de 
Teschen, et Mcra^i?, háciá los confines de la 
Gahtzia; entra en esta provincia del Austria, 
riega la paite central de la Polonia, á la que 
atraviesa de Snd á Norte, y va á desembo
car por dos hocss en el mar Eál t ico, golfo 
de Dantr ig, de un curso de ICO ki lómetros . 
E l "Vístula fs r a t e g a b l é desde Cracovia, 
antigua capital de Polonia, y es uno de los 
encantos naturales c|ue más embellecen á 
Varsovia. Fus principales afluentes son el 
Pilico, el Bug, el Narew, el "Wisloka, etc. 
E l canal de Bromberg le pone en comunica
ción con el Oder. 

Visual (del lat . mdere, ver, visus, la ,vis
ta).—La dirección de la vista.—La linea 
Tecta que marca l a mirada, y va desde el ojo 
á u n objeto. 

Vi ta l i sno . Papa, natural de Campania: 
sucedió á Eugenio I en el año 658. Cinco 
años después recibió la visita de Constante, 
«mperador de Cliente, que despojó á Koma 
"de todo el estaño con qué estaba adornada 
esta ciudad. A l año siguiente Egberto, rey 
meKent, y O&Vri, rey de Noithumbres, envia

ron embajadores á este Pontífice, que creó la 
silla metropolitana de Cantorbery. Vi ta l ia-
no mur ió en medio de acaloradas discusio
nes con Mauro,arzobispo de Rávena , en 678. 
A él se debe la introducción de los órganos 
en los templos. 

Viíelio (AULO). Emperador romano: de
bió su posición á las infames condescenden
cias que tuvo con Tiberio, Calígula y Nerón. 
Después de haber desempeñado varios car
gos importantes, acababa de ser nombrado 
por Calba para el mando de la Germania 
superior, cuándo los soldados le proclama
ron emperador. Vitelio g a n ó l a batalla de 
Bedriac contra Otbon, y ai recorrer el cam^ 
po, s e ú D b r a d o d e cadáveres ,hubode pronun
ciar estas horribles palabras: «El cuerpo de 
un enemigo siempre sabe bien, y sobretodo 
si [es de un compatriota.» Este monstruo, 
siempre que reinó, sólo se entregó á actos 
inauditos de ferocidad y de lascivia. Hacia 
tres ó cuatro comidas al dia, y cuando había 
comido demasiado se excitaba para vomitar. 
Atribuyesele alguna participación en la 
muerte de su madre. Vitelio mur ió á m a 
nes del populacho, y su cadáver fué arras
trado a l Tiber. Reicó ocho meses. 

Vi te l io . Discípulo de Donato, .compuso 
un libro para defender su partido, acusando 
en él de perseguidores á los católicos, y es-
timando á les donatistaspftr siervos de Dios,, 
aborrecidos del mundo. Escribió t ambién 
centra los gentiles y los católicos, impután
doles á estos el haber indignamente entre
gado los sagrados libros en tiempos de la 
persecuciun. Hfcbia otros escritos de Vitel io 
concernientes á la disciplina eclesiástica del 
tiempo de#San Jerónimo, quien hace men
ción de e^te autor y de sus obras. 

Viíeric®. Vigésimo primero rey de los 
godos, que empuñó el cetro el año 603 con 
la mano t ñida en sangre de su soberano, 
el cual conservaba todavía frescas y recien
tes las señales de su crueldad y rebeldía, sin 
streverse á disputarle esta dignidad los h i 
jos de Eecaredo, áun conociendo su dere
cho. Tenia Viteirico á su favor la preferencia 
que dan el valor y la pericia en el manejo 
dé las armas. La tpinion que habia adquir i 
do en el arte de la guerra y la fortuna que 
le habia acón pp.ñado constantemente en su. 
rebelión le desampareron cuando subió al 
trono. En cuantas acciones tuvo contra las 
tropas del imperio oriental después de su 
elevación fué vencido y muchas veces obli
gado á huir vergrnzosamente. Para asegu
rar Viterico con las alianzas la posesión de 
su trono; que poseía sin, derecho, casó á stt 
hija Hememberga con Teodorico, rey de 
Borgoña, á quien la envió con gran tesoro 
de joyas y dinero^ pero fuese por no hallar 
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bastante atractivo en la hermosura de esta 
princesa, ó por tener su corazón ocupado 
por alguna de sus concubinas, Teodorico la 
obligó á volverse á España, si bien despo
jada de sus riquezas é ilesa su Virginioad, 
s e g ú n refieren. Vitenco se propuso vengar 
tan enorme afrenta; pero los vicios y desór 
denes en que estaba en/uelto le hacian de
satender las m á s urgentes obligaciones, y 
el desprecio hecho por Teodorico quedó i m 
pune. Sus crueicadesy la protección que 
daba á la secta de Arr io le hicieron detesta
ble, ü n día fué acometido de improviso, 
hal lándose en un suntuoso banquete, y a r 
rebatándole con furia, mur ió arrastrado por 
las calles de Toledo, y su cuerpo fué a r r o j a 
do en una inmunda cloaca. Reinó Viterico 
siete años y murió en 610, 

Vi t lges . Fué escmlero de Theodabato, 
rey de los godos, en I tal ia , hasta que consi
guió el ser colocado en lugar de aquel el año 
556, siendo elevado en un pavés, según cos
tumbre de aquellos pueblos. Marchó á Ro
ma con 4.000 hombres y recibió los j u r a 
mentos de este pueblo. 

Vi to ldo . Tirano de Lithuania; era tan 
cruel, que sus vasallos, temerosos oe incur-
i i r en su desagrado, se mataban á sí m i s 
mos si ta l era la volunte d del Vitoldo, pues 
si alguno la desobedecía le mandaba coser 
á una piel de oso y exponerle á las fieras á 
que le devoraran, haciéndole pedazos. Cuan
do marchaba tenia siempre tendido un arco 
para dispararle contra aquel cuya figura no 
le agrádese , siendo esta crueldad su m á s or
dinario entretenimiento. 

V i to r i a . Ciudad y capital de l a p rov in
cia de Alava. Hállase situada en una altura 
rodeada de u n hermoso llano, en el que se 
descubren m á s de 40 pueblos: dista 64 l e 
guas de Madrid y tiene instituto de segun
da enseñanza; otros muchos edificios de 
buen gusto; ejerce bastante industria y 
hace u n comercio considerable de acero, 
hierro, vinos y otros géneros. Puéblanla so
bre unos 18.710 habitantes. En esta capital 
ba t ió e l duque de "Wellington á los france
ses en una batalla que decidió su salida de 
^España, el 21 de junio de 1813. 

Vitriolo (ACEITE BE). Es un l íquido ino
doro, bíanco, de coisister cia aceitosa, de 
1,85 de deneidad. / . trae 'a humedad del 
aire , desorganiza rápidamente las materias 
animales y vegetales. Per medio de una sal 
soluble de barita, por ejemplo, el nitrato 
da un piecipitado blanco insoluble en los 
ácidos. Se le halla dieuelto en las aguas de 
las i r mediaciones de cieitos volcanes, por 
ejemplo, en el rio Vinagre, junto al volcan 
de Purazé , en Colombia. Sirve para obtener 
la mayor paite de los otros áciüos, para ob

tener la barrilla artificial, y para tantos 
otros usos, que su consumo puede dar una^ 
exacta idea del estado de industria de \ i n 
país, conforme ha indicado un sabio. E l 
ácido sulfúrico, con tanta frecuencia em
pleado, es, sin embargo, un producto a r t i 
ficial que se obtiene quemando en una c á 
mara de plomo ocho partes de azufre y una 
de nitro. Se fabrica t ambién por otros p ro
cedimientos. 

Vi t runió (MARCO POLIO). Ingeniero y ar
quitecto romano: viyió en tiempo de César 
y Octavio Augusto, y presentó á este ú l t i 
mo una obra que había escrito sobre arqui
tectura, cuya primera edic ión, sin comen
tario y sin figuras, apareció en Venecia 
en 1497. 

Vit t inghoff . Nombre de una familia an
tigua y noble de Curlanda, originaria de 
"Westphalia. 

Vi tula . Nombre de una diosa entre los 
latinos la cual, dicen, exc i tába la alegría 

Vitulicolas. Dase este nombre á los j u 
díos que adoraban a l Becerro de Oro mién-
tras estaba Moisés con Dios en el Monte 
Sin» i . 

Vi tuno. Cierto dios del paganismo que 
se creía que era el que daba la vida á la 
criatura en el vientre de la madre. 

Vitzudum, Tina de las m á s antiguas y 
nobles familias de Thuringa, en la cual hu
bo muchos condes. En ei siglo x m se d i v i 
dió en dos ramas, de Apollda y de Eckes-
tadt. Ext inguióse la primera el año 1939 
en la persona de Rcdoifo, y subsiste todavía 
la segunda. 

Vivan co (D. SEBASTIAN). Maestro de ca
pilla de la catedral de Salamanca, que en 
1612 era también catedrático de música de 
la universidad de la misma ciudad: fué 
de los compositores m á s notables de su 
tiempo. 

Videro . Balandra, pailebot ó cualquier 
otra embarcación de poco porte que se de
dica á contíusir pescado vivo de un punto á 
otro, para lo cual tiene dispuesto en la bode-" 
ga un' repartimiento t n el que por varios 
agujeritos entra y sale el agua del mar y en 
donde se conservan vivos por largo tiempo 
los peces cogidos con red.—El pozo ó com
partimiento que sirve para conservar vivos 
los peces en las embarcaciones que se dedi
can á este tráfico.—Casa -de juncos en que 
se conserva vivo el pescado dentro del agua 
para venderlo cuando conviene.—"Vivario, 
vivar , alborea, pesquera, piscina, eetanquej, 
paraje en que se crian p .cés . 

Vives (JUAN LUIS). Natural de "Valencias 
fué uno de los hombres m á s doctos del s i 
glo x v i . Después de estudiar las humanida
des en su patria, fué á Par í s , donde cursó 
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l a filosofía, y de aülíjpaso á Lovaiüa, donde 
enseñó mucho tiempo las letras eon ge
neral aplauso. F u é profesor de la t in de la 
princesa María, hija de> Enrique "Vl i l de 
Inglaterra. Volvióse después á España, se 
casó en Burgos, y partió para Flandes, donda 

'mui;ió por los años 1541. Escribió vár ias 
obras, y entre ellas: «De ratione studi í pue-: 
r i l ís epistolse duse; Bkercitatio linguse l a t i 
n a si ve dialogi; Pompeius, fuofiens'jlnter-
pretatio allegorica i n bucólica Yírgil í i , ets .» 

V lv i en (JOSEPH). Pintor famoso, nació en 
Lyoa (Francia) año 1657. Fué á Paris á par-
feeeionarse en la pintura, donde tuvo por 
maestro al c é h b r e Lebrum. primer pintor 
del rey crist ianísimo, á cuyo lado se hizo 
notable por sus grandes progresos. Mereció 
por su gran talento que el rey le gratificase 
con una pensión anual. Fué consejero de la 
real Academia de pintura y escultura, y pin-

¡VLA 

tor ominario de ios electores de Colonia y 
Bavíera. En el año 1715 encargóle, el elector 

' de Bavíera pintara la reunión de toda la fa -
m i l i a electoral, que habia estado dividida ' 
mucho tiempo. Enprendióla el gran pintor, 
y habiéndola acabado en 1734, quisó i r á 
presentarla él mismo al elector; pero cayó 
•eniermo en el cainiao. y mur ió en Bonna 
en 5 de setiembre de dicho año. 

¥ í v i 8 r s . Comarca del Laaguedoe, entre 
el Ebdano, el país de Velai y Gevandan; 
se extiende- en las ribaras del Ródano, se
parándole este rio del Delphinado por la 
parte de Oriente; divídele por el Mediodía 
el rio Ardeco y confina al Septentrión eon el 
Lyones y Forés , y con el Velai al Occidente. 
Su mayor longitud es de 23 leguas, y su 
la t i tud de 17. Su capital es Viviers. 

Y i m ^ m s . Aplicase este nombre á los 
animales que paran vivos sus hijos, en eon • 
traposicion de los que ponen huevos, y que 
reciban eknocabré de «cvíparos.» 

Vizsoa i s . Diósa en un principio este t í 
tulo á los lugartenientes ó vicarios de los 
-condes, quienes encargados á uu mismo 
tiempo del mando mil i tar y de la adminis
tración de Justicia, encomendaban, esta ú l 
t ima atribución á ios vizcondes. Cuando el 
t í t u lo de conde dejo d e s c r í o de autoridad 
únicamente y se aplicó á 'un señorío territo -
r ia l , los vizcondes á su ejemplo adquirieron 
señoríos. 

Vizüpuzls . Idolo naonstmoso: tenia _la 
cabeza de.leon en el vientre, alas de murcié
lago en las espaldas y los pies de cabra. 
Adorábanle los pueblos da Méjico, celebran 
do su fiesta por eí mes de mayo. Entóoceá 
los sacerdotes de Vízlípuzli hacían una figo, 
ra de pasta parecida al ídolo de madera que 
estaba en el templo y la llevaban enproce-
Bión por los campos, de donde volvían a l 

templo, y all í acudían las doncellas moza s 
con guirnaldas ds flores y ciertos pedazos 
de pasta en forma da grandes huesos,' que 
los sacerdotes ponían á los piés del ídolo, y 
después los distr ibuían al pueblo como s i 
fuesen huesos y carne de Vízlípuzli. SI t e m 
plo que tenia este ídolo se hallaba rodeado 
de una vasta galería, en que se reunían m á s 
de 23.000 almas, en las fiestas, á bailar y 
celebrar sus demás c :ramonias supersticio
sas. Existía t ambién una frondosa arboleda, 
en cuyos árboles se hallaban colgaias las 
cabezas de los hombres que se hablan sa
crificado á este ídolo, según la bárbara cos
tumbre del país . 

Vía. Rio de la Oaianía ó Bothnia o r ien
ta l ; nace del lago de Isla-Tresa; desagua en 
el golfo de Bothnia en 'Vía, ciudad situada 
en su desembocadura. 

Vlack (AnniANo). Natural de Gante y cé
lebre matemát ico: publicó un libro con el 
t í tulo «Trigonometría artitisialis sive mag-
nus canon tr iangulorum, ioga r í thmet i co - -
rum ad decades soeundorum scrupulorum 
cbhstrúctus .» 

Vladlmlro !, Rey de Servia, hijo de Pe-
trislao, á quien sucedió en el trono. Consis
t ían sus listados en la Zenta y Podgoria, que 
entonces se extendía hasta m á s allá del Drir 
no, entre este rio y el Lein, pues el resto, 
esto es, la Trsbiña y la provincia de los 
Zachluncos pertenecían á su tío D r a g h i m i 
ro. Samuel, rey de Bulgaria, dueño del an 
tiguo reino de. Sérvia, atravesó ios Estados • 
de Vladímiro para i r á sitiar á Durazzo, y 
después de haberla tomado hizo-preso á 
Yladimiro y lo trasladó á Preslavá. I g n ó -
ranse cuáles fueron ios motivos de esta p r i 
sión; pero es lo cierto que, arrepentido Sa 
muel, casó con él á su hija Gastara, dándole 
por dote la .ciudad de Durazso. Mas no te 
niendo Vía di miro fuerzas bastante 3 para 
conservar esta plaza, volvió, á caer pn po
der de los griegos. Juan Ladislao, ú l t imo 
rey de Bulgaria, atrajo después á este p r í n 
cipe á su corte y mandó cortarle la cabeza 
en 22 de mayo de 1015. x ' 

Vladisnlro I I . Hijo del anterior y nieto 
de Miguel I , rey de tíérvía, fué uno d é l o s 
príncipes refugiados en Ra gusa, que des
pués de haber defendido un sitio de siete 
años en esta ciudad contra el rey Bodiao, 
so retiraron á Oonstantinopk. Üobroslao, 
uno de ellos, fué el prime'-o á quien se ofre
ció la corona; pero no siendo del agrado de 
todos, ocasionó guerras civiles. Habiendo 
Volcan hecho prisionero al nuevo rey, fué 
elegido én su lugar Vladimiro, el cual 
l lamó al reino á todos los príacip ÍS que ha
blan sido desterrados de él por la envidia y 
la descoada-za. Dobroslao fué el único que 
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no pudo disfrutar los efectos de su benigni
dad. Comprendió Vladimiro que para ma
yor seguridad suya debia alejar á Jacinta, 
viuda del rey Bodino, y también á sus hijos; 
pero esta mujer, ambiciosa y acostumbrada 
á cometer grandes crímenes, le enveaend 
por los años 1115 en Oaíaro, donde fué se
pultado en el monasterio de San Sergio y 
San Baeco. 

Viadimiro I (EL GRANDE), - Primer.Czar de 
Husia é hijo de Sviatoslaf. Despojó á su 
hermano Jaropolk, y auxiliado por los vla-
regas-normandoa, hizo suyo el poder, sonae 
tió la Libó l a , la Ourlanda, parte dé la F i -
landia, la Bulgaria y Oherson,,ciudad grie
ga de la Tuurida. Ea esta época de su vida 
fué cuando cediendo á las instancias de 
Ana, hermana de Basilio y Constantino, em
peradores de Coastaatinopla, á quien habia 
pedido en matrimonio, abrazóla religión 
cristiana conforme al rito griego. Vladimiro 
es célebre por las sabias institufiiones de 
que dotó á su p&ís, Murió ea 1015. En me
moria de Vladimiro el Kranáe fundó Cata
lina I I en 22 de setiembre de 1782 la coade-
coraeion de Vladimiro, que es de cuatro 
clage?. 

Vladimiro I I (EL MONOMANIACO). Nacido 
en 1053, fué el primer gran duque de Liusia 
y tomó el título de emperador. Consérvase 
en Moscou su corona, llamada «gorro de 
oro del Vononaiaco.» 

¥ladislauE, Vüadislavla. Ciudad de Polo
nia á orillas del rio Vístala, capital de la 
Kiovia, sede episcopal, fundada después del 
año 1173 v sufragánea de Guesna. 

Vlaerdiagen. Villa muy antigua de la 
Holanda meridional sobre el rio Mosa, dis
tante de Roterdam dos leguas; estuvo anti
guamente defendida por buenos muros y 
inerte eiudadela, que fuaron destruidos por 
las sguas del Mosa. 

YMeland. Isla de Holanda, situada de
lante del Zaiderse: tiene al Ñ. la isla de 
Schaliag, alS. la deTaxel, con vasta playa, 
de donde se haaen á la vela todas las flotas 
que van al mar del Norte ó mar Bálticj. 

Vocabulario. Quiere decir lista de pala
bras c o mu o mente ea órdea alfabético y 
acompañadas de una explicación sucinta. 
Aplícase también esta nombre, aunque eoa 
poea írecueneia, para designar palabras que 
pertenecen á una ciencia ó arte. (Véase Dic-
CIONAKIO.) 

Vocación. Nombre derivado del verbo 
latino «vocare,» llamar: quiere significar 
movimionto interior par el cual llama Dios 
á una persona hacia cbtermmado género de 
Vida. Significa también la inclinación que 
se siente hacia im estado. A veces es sinóni-
mo.de disposición; designa ademas el óráen 

VOL 
exterior de la Iglesia, por el cual los obispos 

. llaman al ministerio eclesiástico á los que 
juzgan dignos de ello. La vocación de los 
gentiles es la gracia que Dios les hizo al 
llamarlos al conocimiento del Evangelio. 
La vocación de Abraham es la elección que 
Dios hizo de este pratiarca para paire co
mún de los creyentes, i 

Vocal. Nombre derivado de la palabra 
latina «vox, vox.» Esta adjetivo significa lo 
que.sa anuncia, lo que se expresa coa la voz: 
coa él designamos las letras del alfabeto 
que suenan por sí solas, es decir, que no 
son consonantes. Por lo de coas el adjetiva 
vocal no se usa sino ea locuciones; por 
ejemplo, oración vocal en contraposicióná 
oración mental; música vocal par i distin
guidla de música instrumental. 

Voeaüiz&cioa. Acción de vocalizar, esto 
es, recorrer cantando una escala de sonidos 
para formar la voz; hacer los primeros ejer-1 
cieios da canto sin nombrar las notas. 

Voge! (CRISTÓBAL). Compositor de mú
sica, nació aa Nuremberg en 1756; fué á Pa
rís hacia 1778, siguió las huellas de Grluck, 
pero hasta 1786 no pudo conseguir que se 
pusiera en escaua su ópera el «Toisoa da 
Oro,» en la cual dió una gran idea de talen 
to. En 178i) apareció su «Demophor},» cuya 
overtura es una verdadera obra maestra, y • 
que todavía sa representa por separado. 

Vo^ier. Nació en 1749 en Wurzboarg; 
demostró desde su infancia grandes disaposi
ciones parala música. Carlos Teodoro, elec
tor de Baviera, le dispensó su protección y 
le hizo estudiar ea Boloaía. Adquirió una 
graa reputacioa, recorrió casi todos los 
países civilizados, y murió ea 181-4. A él se 
deba el «orehestrion,» instrumento com
puesto de cuatro clavecines, iguíl ea fuerza 
á un órgano de más de tras métros, y que 
imita á una orquesta completa. Ha publisa-. 
do también varías obras sobra la música. 

Volador. Nombre' genérico de diversas 
clases da peces de extensas aletas, ea gene
ral matizadas de rojo, verde, plata y azuif 
y con aaxiiio de las cuales sa eleva y vuela 
á ratos sobre la supertíaia del ap,r, huyeudo 
de los dorados, toninas y otros peces que lo 
persiguéa. Su tamaño es de auave a doce 
pulgadas, y es muy común entre trópicos, 
donda por lo regular se le eneueatra ea 
bandadas, que se levantaa al sentir el escar
ceo dal tamajar, y muchas veces concluye 
su vuelb por caer dentro de las embarcacio
nes que van navegando. 

Yolaaíe. Nombre que se da a la vela" de 
estay que se larga ea un nervio que va des
de l i encapillad ara del mastelero de gavia 
á la medianía del de velacbo.—Dicho sim
plemente se entiende por este nombre un 
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"brandal volante ó burda volante, y es muy 
usado en plural.—Red de la especie de las 
cazonales, usada en las costas de Galicia y 
Asturias para la pesca de merluzas, abade-
Jos y áua peces de cuero. Kn el Mediterrá
neo la llaman «solta,» aunque la malla de 
esta es noenor. La armadura se forma en 
cuerdas de cáñamo, y las plomadas son 
guijarros de una á dos libras de peso.—Co
mo adjetivo, yen acepción común, tiene es
ta voz aplicación á toda vela, cabo, etc. de 
quita y pon; como los velachos de los pai
lebotes, las gavias de las goletas, los sobre-
juanetes de muchos buques, etc , y los 
bi ándales volantes, etc.—Aparato que sirve 
para rt edificar la irregularidad del movi
miento en una máquina de vapor. Se com
pone ordinariamente de dos ó cuatro esfd-
ras de hierro dispuestas en los extremos de 
otras tantas varillas fijas en un eje, pero ar
ticuladas entre sí: el eje está movido por la 
máquina, y según su mayor velocidad de 
rotación así se abre 6 cierra más d ménos el 
ángulo que las varillas forman á causa de 
la fuerza centrífuga. Según varía-dicho án
gulo, a sí se franquea ú obstrajé la entrada 
del vapor en el cilindro por medio de di
versos mecanismos. En los vapores peque
ños no se usan por lo regalar ios volantes 
porque haeea el mismo tfecto mutuamente 
las máquinas si hay dos, ó las ruedas cuan
do no hay más que una máquina. 

Volcanes. Los volcanes son unas es
pecies de chimeneas d conductos subterrá
neos que establecen una comunicación tem
poral ó permanente del interior de la tierra 
con su superflci3. 

Los volcanes se dividen en «activos» y 
«apagados.» En los activos se presenta el 
fenómeno de la «erupción», ó salida de los 
materiales sólidos, líquidos ó gaseosos, lla
mados «productos voleánieos,» por una 
abertura que recibe el nombre de «cráter.» 
Los productos volcánicos son en general el 
ácido clorhídrico, sulfuroso y carbónico, 
hidrógeno carbonado ó sulfurado, las «la-
vaSj» que son materiales líquidos, y las 
.«cenizag» y «piedras volcánicas.» 

Los volcanes más notarbles de Europa 
son: el de «Sarytktíí» en Nueva-Zembla, el 
«Heela» en lalandia, el «Vesubio» eu Italia 
y el «Etns» en Sicilia, y los de «Vulcaao» 
y «Estrómboli» en las islas de Lípari- Los 
lagos son: el «Ladoga,» el «Onega» y el 
«Peipus» en Rusia; el «Weaer, Weterc» y 
«Melern» en Suecia; los de- «Constanza, 
Leman, Neufbhatal y Zurfeb» en Suiza; los 
de «Como» y «Mayor» en Italia, y el «Mar 
Menor» en España. 

El Vesubio está situado á poca distancia 
de Ñápeles y de Castellamare. La primera 

erupción que menciona su historia tuvo 
lugar en 25 de agosto, 19 de Jesús. Pona-
peya y Herculano fueron sepultados por 
lluvias de cenizas y de piedras ardiendo; 
perecieron más de 250.000 persoms en 
aquella espantosa catástrofe. En 202 hubo 
segunda erupción'y otras dos an 272 y en 
4:12. E l 28 de setiembre de 1558 fué muy 
violenta la erupción. E l suelo de Pouzzoles 
se levantó y así sigue. La del 16 de diciem
bre de 1631 es una de las más notables de 
los tiempos modernos. E l volean no se cal
mó hasta el 25 de febrero de 1632 y perecie
ron más de 3.000 individuos. 

Los primeros años del siglo xviii se seña
laron por muchas erupciones consecutivas. 
La de 1757 duró cinco dias, y la lava salida 
del cráter ocupó 40 metros de ancho y dos 
de espesor. E l 7 de-junio de 1749 hubo una 
nueva erupción qua duró dos meses. En la 
de 1779 un incendio destruyó la ciudad de 
Ottajano, elevándose la columna de fuego á 
3.500 métros, ó sea más de tres veces de la 
altura de la montaña. 

La erupción de 1'794 fué la última del si
glo xvm. La primera del siglo xix acaeció 
en 23 de agosto de 1803. Er26 de julio de 
1805 violentas detonaciones subterráneas 
anunciaron nuevas erupciones volcánicas y 
fueron precursoras del terremoto que el 12 
de agosto trastornó y derribó casi todo el 
reino de Nápoles. 

La extraordinaria erupción que se siguió 
fué una de las más notables del siglo. La 
lava, dividida en cinco corrientes, -de las 
que l i ménos considerable no tenia ménos 
de 330 pasos de ancho, formó al seguir su 
curso háeia el mar un nuevo promontoro 
volcánico. En 1782 el volean amenazaba des
truir la villa de Torre del Greco por los tor
rentes de lava inñaimda y los chorros de 
agua hirviendo que llevaban aquella dirjee-
cion. Su efecto desastroso fué felizmente 
conjurado por el nuevo curso que aquellos 
torrentes.tomaron á través dé los campos. 

La altura del Vesubio es de 1.200 mé
tros. Su circuaferaneia es de 40 kilóme
tros. 

Volder (BURCHEL DE). Excelente mate
mático y uno de los mayores fiUsofos de 
su tiempo; nació en Amstardam en julio 
de 1643, perteneciendo sus padres á la secta 
que en Holanda llaman «Mennonitas,» y que 
generalmente es conocida con el nombre de 
«Anabatistas.» 

Volga. Rió el más caudaloso de Europa j 
cuyo curso está comprendido enteramente 
dentro de la Rusia europea. Tiene su origen 
en la meseta de Valdai (Tver) al Oíste de 
Astrakhan y va á precipitarse en el mar Cas
pio por ocho embocaduras principales, des-
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pues de un curso de 2.960 kiWtüetros, Anti-
guatnente faé conocido con el nombre de 
Rha ó Rhao-Volga: lago bastante conside
rable de la Rusia europea que comunica con 
«1 rio da esta nombre. 

Yoíisey (CONSTANTINO FRANCISCO CH-ASSE-
BQEUF DE),—Nació en Craon (Bretaña) en 
nSS. Apasionado desde su primera edad 
por los viajes, visitó el Egipto, la Siria, y á 
su regreso á Francia publicó uua relación 
que obtuvo un brillante éxito. Electo dipu
tado del tercer estado, Yolney apoyóla cau
sa de la revolución; publicó en 1791 sus cé 
lebres «Ruinas ó meditaciones sobre las re 
voluciones de los imperios;» vióse, en fin^ 
por su moderación encerrado ea una cárcel, 
de donde no salió hasta que los aconteci
mientos del 9 thérmidor le devolvieron la 
libertad. Después del lS brumario Napoleón 
le hizo senador, y Luis X V I I I le confirió en 
1814 la dignidad de par da Francia, que con
servó hasta su muerte, acaecida en 1820. 
Ademas de ks obras ya citadas, dejó un 
gran número de escritos sobre la historia 
antigua y las lenguas orientales, y en los 
que se echa de ver un odio tan ciego como 
sistemático hacia todas las ideas cristianas 
j religiosas; odio que arrastra á Yolney á 
•hacer sufrir á la historia las más extrañas 
alteraciones. En su testamento, Yolney le -
gd al instituto una renta de 1.200 francos 
paraestablecer un premio destinado alas 
mejores Memorias sobre el estudio y sim
plificación da las lenguas. 

Vologeses. Rey de los parthos: viendo 
que á su hermano Tirídates le habian arro
jado de Armenia y establecido enellaios 
romanos á Tigranes, se resolvió á vengar 
esta afrenta y mintenar la gloria de ios 
arsácidas. Contúvole, no obstante, el respe
to que le inspiraba la grandeza de Roma y 
su antigua alianza con ella, ademas de que 
era muy lento y se hallaba empeñado en 
porfiadas gu jrras por el levantamiento de 
Hyrcania. Pero habiendo sabido que Tigra -
mes había desolado la provincia de los adia-
benos, y que no contento con hacer corre 
rías por la frontera habia entrado en el país 
á sangre y faego, creció con esta nueva 
afrenta su enojo, exasperándole por otra 
parte las murmuraciones de la nobleza y de 
Tirídates, de suerte que se daeició por la 
guerra, imperando Nerón. E l hijo de Volo-
geses, llamado como él, hizo la guerra á los 
romanos en tiempo de Marco Antonio, 

Volones Así se llamaban los esclavos 
que en tiempo de la segunda guerra púnica 
se ofrecieron á llevar las armas en lugar de 
sus amos, que habian sido muertos, por lo 
que fneron hechos ciudadanos. Siguiendo 
Marco Aurelio este ejemplo, alistó esclavos 

para la milicia, y l o s llamó «voluntarios,» 
nombre que también da Tito LWio á los 
ciudadanos que, hallándose exentos de ir á 
la guerra por iáu mucha e d a d , ó sus impor
tantes servicios, llevaban las a r m a s v o l u n 
tariamente. 

Volscos. Pueblos antiguos del Lacio ó 
Latinan, dé Italia. Derrotárronlos muchas 
veces los romanos; el cónsul T. Licinio e n 
e l año 257 de Ko na y 497 antes de Jesucris
to; Q. Oapitolino en el di 316 de Roma y 438 
antes da Jesucristo. Triunfó da ellos el dic
tador; A Postiiumio Tubereio e u e l 323 de 
Roma y 431 ántes de Jesucristo, Renovóse 
e n adelante la guerra contra ellós, y los re
dujo-Camilo á que se sometiesen en 365. 
Después de su capital,que era Auxur, fueron 
las principales «Autium,» patria de Nerón; 
«Stura ó Astura» (allí fué muerto Cicerón), 
«Yeletri, Seguí, Sitiní,» cayos vinos alaba 
t a n t o Juvenal; «A.rpiao,» patria de Cicerón^ 
y-«Aquino,» patria de Santo Tomás, etc. 

Yolta (ALEJANDRO). Nacido en Gomo etí 
1745, fué un gran físico: enseñó primero e n 
e l colegio de su ciudad natal y fué d e s p u é s E 
profesor e n la umvenidad da Pavía, qua l a 
ilustró con sus trabajos, y de la cual no s e 
separó hasta su muerte, acaecida en'1826. 
E l nombre de Yolta, célebre en las cianeias 
físicas, es inseparable de todos esos fenóme
nos que se designan bajo el nombre de elec
tricidad voltaira y da los aparatos por me--
dio de los cuales puede utilizarse. Yolta ha
b í a inventado ya eleléctro phoro, el conden
sador, el electrómetro y la lámpara eléefcri 
ca, cuando colmó sU gloria con el descabri-
mieoto de l a pila que l l e v a su nombre. 
(Yéasa PIIA DE YOLTA.) 
; Volíaire (E'RA.NGISCO MARÍA AROUET).-— 
Nació en Chatenay, cerca de París, el 20 de 
febrero de 1694, y no fué bautizado á causa 
de su débil constitución hasta el 22 de no
viembre del año siguiente. Dotado de genio 
p a r a la poesía y de una imaginación volcá
nica, era activo y precoz. A los doce años 
escribió algunos versos que no reveíanla 
edad del autor. Era notablemente inclinado 
á la sátira, pero con una gracia y oportuni
dad excelentes; esta fué la causa de. su pri
sión en la Bastilla. Su tragedia de Merope 
inspiró á los espectadores él deseo de ver al 
autor sobre el escenario, cuyo homenaje s o 
tributa hoy á cualquier coplero. La causti
cidad de s u s palabras dieron lagar á que se
gunda vez estuviese p r e s o por orden del 
rey de Prusia; pero esteno obstante Yoltai-
re gozaba de una reputación universal, de
bida no sólo á su talento, sino á las virtudes 
que le distinguieron como buen ciudadano, 
amigo de la industria, y tal cual vez de l e 
inocencia. Su caráeter^era voluble, consa > 
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cuencia natural en toda imaginación ar- . 
diente. Algunos biógrafos le suponen sensi- j 
Me sinadhesion, voluptuoso, sin pasión, na- | 
tural sin ser franco, yliberal sin llegar á ser ' 
generoso. Logró eclipsar á todos los poetas 
de su siglo; influyó poderosamente sobre 
las ideas y sobre las costumbres; fué amigo 
de lahumanídad, de laindependencia y de ia 
razón, haciendo de lá religión el objeto de 
sus sátiras. Inmortalizó su nombre con sus 
obras, y pagó el tributo debido á la natura-
leía el dia 30 de mayo de 1'778. 

Volumen (del lat. volverfi, ó voluerey ̂ o l -
T e r , dar vueltas; volumen, el rolló ó envol
torio, el bulto).—La medida del espacio que 
ocupa un cuerpo, es decir, el número de 
unidades de volumen que contiene este 
cuerpo.—Tómase también por el mismo es
pacio. 

Voluntad. Voz derivada del verbo lati
no «voló, vis,» que significa «querer.» ^e-
sígcamos con este nombre la facultad 6 po
tencia de nuestra alma, por la cual quere
mos, ó más bien que nos mueve á obrar. 
Mucho se ha escrito y discutido sobre la 
«voluntad,» y á fe que es asunto que lo me-
xece, pues difícilmente habrá otro más dig
no d e poner en ejercicio las fuerzas del es
píritu humano. La voluntad es la actividad 
ilustrada por la conciencia de sí misma, por 
el conocimiento de su esfuerzo y de su fin, 
adquiriendo por lo mismo un grado de ener
gía que no pcseia ántes, y viniendo á ser, 
no ya un móviliirefierivo, un impulso in
dependiente del hombre, sino UDa fuerza 
que se conoce, que consiente en sus actos, 
que puede contenerse, reanimarse y crecer 
en intensidad; una fuerza que, por el hecho 
de conocerse, depende de sí misma y con* 
fiare al hombre, por el t u e T O poderío de que 
ie inviste, la independencia y la libertad. 
Desde el momento en que el hombre sabe 
que piensa es libre, y desde ese momento 
mismo se emancipa de la naturaleza para 
hacerse su rey y señor ; glorioso reinado, 
sin duda,pero reinado deun.dia, cuyoprívi-
legio consiste en ser responsable de sus me
nores actos ante un juez supremo. Así, pues, 
cuando la conciencia interviene para exten
der su luz sobre la actividad, esta se hace 
una fuerza reflexiva, que es lo que llamamos 
«voluntad.» fcrin la conciencia, la actividad 
no es más que una fuerza como otra cual
quiera; fuerza que pertenece á lanaturalexa, 
que sólo obra por la naturaleza, y cuyos ac
tos nos son tan extraños, como el movi
miento de los rios y el de los astros son ex
traños á estos cuerpos, que terminbn, sin 
quererlo, el curso que les está trazado en el 
espacio. No puede negarse que los anmales 
están dotados de actividad, de la misma ac

tividad por la que se mueve el hombre en 
los primeros años de su vida; pero como los 
animales no se dan cuenta del poder que 
les ha dado la naturaleza, como no conocen 
el valor, el alcance ni el fln de ese poder, 
«no quieren;» son simplemente activos. Su
poner en ellos «voluntad» seria inferir una 
injuria á la razón y ai lenguaje; la «volun
tad» es sólo del hombre; es el hombre. Pro
puesto el hombre al desarrollo de sus facul
tades, y habiendo de encontrar obstáculos á 
cada paso y verse coartado par mil trabas, 
sólo podrá ensanchar la esfera de su poder 
en proporción de la energía que para en
grandecería despliegue su voluntad; pero, 
en cambio, ¡qué frutos no recogerá del em
pleo inteligente de su fuerza! Hase dicho 
con razón que el poder del hombre está en 
proporción de su «ciencia;» pero preciso es 
añadir que la eficacia y realidad de su poder 
están en la fuerza y perseverancia de su «vo
luntad.» 

Vómito. Tifus icterodes, fiebre amarilla, 
vómito negro, vómito prieto. Con todos es
tos nombres se conoce una enfermedad 
muy común á bordo de los buques que to
can en nuestras Antillas y otros puntos, y 
que es con respectó á las emanaciones de 
los mares lo que las intermitentes con re
lación á las de las lagunas ó pantanos. Casi 
siempre invade repentinamente, y se pre
senta con frío seguido de calor, cefalalgia 
intensa, cara encendida, ojos lagrimosos, 
lengua seca, eruptos, náuseas, dolor de que-
bíantamiento en todo el cuerpo, calor acre 
de la piel, ictericia, al principio parcial y 
luégo general, sed de bebidas frias y pulso 
fuerte. Finalmente vómitos, pequeñez del 
pulso, delirio y hemorragias. Las sangrías 
en muy raros casos, el sulfato de quinina 
generalmente, y los vvejigatorios en el se
gundo período á las extremidades ibferiores 
suelen formar el tratamiento de esta terri
ble enfermedad. 

Vórtice. Olla d remolino que hacen las 
aguas del mar en algunos parajes que por 
tanto son peligrosos.—Torbellino de agua. 
—Remolino de viento.—Vórtice aéreo: lo 
mismo que manguera en su cuarta acep
ción, i 

Vosges. Cadena ?de montañas que cu
bren con sus ramificaciones el Nordeste de 
Francia, la parte meridional de Bélgica y 
las provincias prusianas y bávaras situadas 
en la orilla septentrional del canal del cen
tro; divídese en tres grandes ramas, cuya 
grimera y principa), sigue el curso del Rhin 

asta el Monte Tonnerre. La cima más cul
minante de estas montañas es la llamada 
Guebweiler; se eleva 1.500 mótros sobre el 
nivel del mar. Su forma redonda hizo que 
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se les diera el nombre de balious (globos). 
En muchas partes están cubiertas de bos
ques y abundan en minas d e cobre, hierro, 
plomo argentífero no explotadas, hullas, sal 
gemma, turquesa, serpentina, granito, pór -
áiro, mármol negro y yerde, manganeso y 
tierra de porcelana. Poseen ademas varios 
manantiales de aguas minerales y temía
les. Los ríos prncipaks que descienden de 
ellas son el Mosella, el Sarro, el Meurthe, 
el He, el Meuse y e l Saona. 

¥€ísges (DEPARTAMENTO DE LOS). Formado 
por la parte meridional de la Lorena. Limí-
tanle por el N. los departamentos del Moza 
y Mosela, a l E. los del alto y bajo Rhin, 
.al S. ios del Alto-Saona, al O. los del Alto-
Mar ne. Recibe e l nombre d e los montes que 
extienden sus ramificaciones por la major 
parte de su territorio. Los principales rios 
que l e riegan son e l Mosla, e l Murta, e l 
Mosa y e l Saona. Produce trigo, cebada, 
maíz, lino, y alimenta grandes rebaños d e 
ganado lanar y vacuno. La explotación de 
hulla y d e turba, las minas de hierro, de an
timonio, y las canteras d e mármol consti
tuye üna desús principales riquezas. La in
dustria manufacturera se dedica más espe
cialmente á la fabricación d e telas d e algo-
don y d e hilo, instrumentos d e música y 
cuchillería. Su capital es Epinal, que tie 
ne 411.034 habitantes y una superficie 
de 498.917 hectáreas. 

Vossius. Nombre d e muchos eruditos, 
anticuarios, filólogo^ y teólogos belgas y 
holandeses, entre los, que se cuentan: Ge
rardo, natural del país d e Lieja y muerto en 
la ciudad de este nombre en 1609; Gerardo-
Juan, teólogo protestante é historiador filó
logo, nacido en las inmediaciones de Heil-
delberg y muerto e n 1649; Isaac, hijo de 
Gerardo-Juan, cronólogo, crítico y filólogo, 
natural d e Leyde y muerto en Winsord 
(Inglaterra), el año 1688. 

Voto. Promesa hecha á Dios, por la 
cual se obliga uno á alguna cosa que cree 
debe serle agradable. E l voto d e estabilidad 
es el compromiso contraído por algún reli
gioso para permanecer perpetuamente e n 
cierto monasterio. Llámase voto simple el 
que no se hsce en presencia de la Iglesia 
con las formalidades prescritas por los cá
nones, y voto solemne aquel en que se lle
nan estas formalidades. Voto significa á 
veces l a promesa que se hace uno á sí mis -
nao; también se da este nombre á l a cosa ú 
ofrenda prometida e n voto: en este último 
sentido se emplea también anteponiéndole 
la preposición latina ex, que da á l a palabra 
voto l a E i g n i f i c a c i o n dépromesacumplida;en 
política voto quiere decir expresión de la vo -
luntad individuaren ciertas elecciones ó de-

— VOT 
liberaciones. En este sentido se le da algunas 
veces el nombre de sufragio. Suele también, 
ser tomada en el sentido de deseo. 

Votos. Los romanos estaban persuadi
dos de que las desgracias que afligen á ún 
Estado son efecto de la cólera de los dioses, 
y creían que el único medio de hacer favo
rables á sus divinidades era interesarlas por 
medio de promesas condicionales, que no 
debían cutcplirse sino cuando el cielo huble-1 
se dado muestras de su protección. Esta 
clase de votos estuvieron en uso desde el 
principio de Roma. Tito Livio nos dice que 
Rómulo hizo uno á Júpiter dirigiéndole es
tas palabras: «Padre de los dioses y de los 
hombres, lanzad de aquí á los enemigos. 
Haced que los romanos no cobren espanto, 
ni se deshonren con una fuga vergonzosa. 
Si me concedéis vuestra protección, hago 
voto de construiros aquí, con el nombre de 
Júpiter Stator, un templo que enseñe á Iss 
generaciones venideras que sólo por vues
tro socorro fué conservada nuestra ciudad.» 
Cuando en lo más recio de una batalla pa
recía inclinarse la victoria del lado de ios 
enemigos, los soldados levantaban las ma
nos ai cielo y prometían erigir un templo a. 
la diosa Belona. En otras ocasiones prome
tían á los dioses depositar en sus templos un 
monumento de la victoria que obtuviese con, 
su socorro. Consistían estos monumentos 
generalmente en escudos que habían arran -
cade á los principales oficiales del ejército 
enemigo, ó bien en cuadros ó escudos aue 
mandaban hacer expresamente, y en los v 
cuales se presentaba ei combate en que los 
romanos habían quedado vencedores, y por 
esta razón se les dió el nombre de «escudo» 
votivos.»Pero no se dirigían solamente votos 
á las divinidades durante la guerra; hacían
se también en tiempo de paz, ora para la 
conservación de los bienes de la tierra, ora 
para apartar ó prevenir la mortandad á que 
estaban expuestos los ganados. Para preser
var al Estado de todas estas desgracias se 
prometía á los dioses inmolarles todos ios 
animales que nacieran en el espacio de uña 
primavera, y los romanos dieron á esta gé
nero de sacrificios el nombre de «Ver sa-
crum,» es decir, primavera sagrada. Pero 
cerno esta clase de votos no se empleaba 
sino en las ocasiones desesperadas, conten
tábanse los romanos, para los casos ordina
rios, con hacer simples oraciones, á las cua. 
les daban diferentes nombres, según sus di
ferentes motivos. Llamaban «obsecracio
nes» á las que dirigían á los dioses cuando 
habían oído algún temblor de tierra que ha
bía esparcido el terror en el espíritu de los 
ciudadanos. Se daba el nombre de «pestu-
laciones» á las plegarias que se dirigían á 
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ios dioses del cielo cuando se habian expli
cado por medio del trueno ó por medio da 
otro movimiento extraordinario en los cie
los, á diferencia de las «postulaciones,» que 
eran plegarías dirigidas á los dioses infer
nales que hablan demostrado su cólera por 
medio de algún ruido subterráneo. Acón -
fecia entónces algunas veces que para des -
viar las calamidades de que sa creia que 
estos movimientos naturales eran presa
gios, ofrecía UQ ciudadano á los diosas sa
crificarse por la patria, y si este ciudadano 
cumplía su oferta haeie'ndosa inmolar, lla
mábase este acto «devoción.» Los historia
dores nos presentan muchos ejemplos de 
este género de sacrificios voluntarios. Las 
•«songratulaciones» eran acciones de gracia 
mezcladas con cantos de alegría, y las «ado
raciones» piegarías que dirigían los roma
nos á los dioses en su presencia en los tem
plos quedes estaban consagrados. Respecto 
de las súplicas que empleaban ordinaria
mente para pedir á los dioses que ahuyen
tasen ílas desgracias que afligían á la repú
blica ó á los particulares, las hacían en un 
principio sin muchas ceremonias, pues se 
limitaban á ponerse en oración y ofrecer á 
los dioses algunos frutos y una torta salada, 
conforme á la ley de Numa Pompílio, por
que estaban persuadidos de que la sal puri
ficaba la harina; así es que se servían de ella 
ordinariamente en los sacrificios para que 
lo que «e ofrecía á los dioses fuese más puro 
y digno de ser ofrecido. Estas tortas saladas 
se llamaban «mola salsa,» según leemos en 
Festo, en Piinío y en todos los autores anti
guos. Bajo la dominación de los primeros 
reyes da Roma y en los primeros tiempos 
de la república no se ofrecía todavía á los 
dioses vino ni incienio en los sacrificios qua 
acompañaban á las súplicas. Una torta sa
lada y algunos frutos eran entónces lo más 
magnífico que sa podía ofrecer, y ios dioses 
estaban contentos con aquella ofrenda: «Nec 
minus propitii erant mola salsa suplicánti-
bus,» dice Piinío en el libro 2.° da su histo -
ría natural̂  cap. 18; pero habiéndose iatro -
ducido el lujo en Roma, mandó Augusto 
que se empleasen el vino y el incienso ea las 
súplicas y hasta en los más pequeños saeri-
ñclo^. Esta magDÍficencía se aumentó mu
cho más con los amparadores quesucsdie-
ron á Augusto, y no fueron abolidas todas 
estas ofrendas sino cuan i o los romanos 
cesaron de adorar á los dioses á quienes 
acostumbraban presentarlas. 

Voz (LA). E l aire, arrojado de los pilmo-. 
nescon cierta fuerza, producá un sonido; 
y este, modificándose de várias maneras, 
constituye la voz y la palabra. Una aspira
ción fuerte produce un ruido sordo, algo 

mayor que el de la ordinaria; mas para que 
se llame voz se necesita la sonoridad que 
resulta de la vibración de los órganos por 
don'de pasa el aire. Cuando suspiramos ar
rojamos el aire con fuerza; pero no hay 
la sonoridad necesaria para la voz; sí el 
suspiro le acompañamos de /haf entonces 
hay voz. 

Es da notar que los movimientos de ins
piración y aspiración del aire se ejecutan 
independientemente de la voluntad; pero el 
movimiento-especial necesario para la for
mación de la voz está sujeto al libre albe-
drio, salvo el caso escepcíonal del ronquido 
en ciertas enfermedades y en el sueño. Se 
conoce el fin da esta diferencia consideran
do que la respiración es necesaria para la 
vida, y de consiguiente debemos tenerla 
siempre: si para ello fuese preciso un acto 
de voluntad, deberíamos estar continua
mente atentos á la respiración so pena de 
morir: el sueño causaría la muerte; pero la 
voz sólo nos sirve pira nuestras relaciones 
con los demás séres, y por tanto debe estar 
á nuestra libra disposición para emplearla ó 
no según nos convenga. 

Arrojado de los pulmones, el aire pasa 
por la traquearteria y llega á la laringe,1 la 
que, como formada de cartílagos elásticos, 
le da un movimiento vibratorio de que re
sulta el sonido. Hista aquí sólo tenemos la 
voz, en la que suena una vocal más ó me
nos clara, según la posición de las partes da 
la boca. De la combinación de estas posi
ciones resulta la palabra con su asombrosa 
variedad. 

Vulcano. Vuleano, dios del fuego, es 
hijo de Júpiter y de Juuo, ó bien, como otros 
quieren, de Juno solamente. Tan deforme 
nació este dios que Júpiter le arrojó del cíe
lo de una patadâ  y si bien la caída no fué 
mortal, Vulcano se quebró una pierna, que
dando cojo para siempre. 

Habiendo caído en la isla de Lamnos, esta
bleció en el'a fraguas, donde fabricó los ra -
yos de Júpiter, y donde tuvo por compañe
ros y por oficialas á loscíclopas, hijos de Ura
no y da Titea. Eátos iacausables obreros ha
cían retemblar á Lamnos y á las cavernas 
del Etna con el ruido de sus martillos, que 
golpeaban siempre en armoniosa cadencia. 

Los dioses dieron á Vuleano, á pesar de su 
deformidad, por esposa á Vénus, la más be
lla de todas las diosas. Distinguíase Vulea
no entre los de su clase por su carácter ofi
cioso y benigno, púas siempre estaba dis
puesto á conciliar la paz en el Olimpo y á 
servir á los demás dioses. Salvó á su madre 
del castigo'que la había impuesto Júpiter, 
teniéndola suspendida' entre el cielo y la 
tierra. 
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M117 largo seria de referir el catálogo d e 

las obras que salieron de sus manos, fruto d e 
su actividad y de su ingenio: rajos de Júpiter, 
armaduras de héroes, collares y coronas de 
diosas, palacios, y todo lo más grande, be -
lio y magaíñeo que hacui honor á los habi
tantes de la tierra) ó que servia de adorno en 
el Olimpo, habíase fabricado en las fraguas 
de Vulcano. 

Les atenienses instituyeron fiestas,, en. su 
honor, las cuales consistian en carreras l la
madas Lampadopliorias, en que ios corredo
res se pasaban de mano en mano una antor
cha que no debia nunca ñpagarse. 

Se representa generalmente á este dios 
apoyado sobre un yunque; su barba es espe
sa, su V e s t i d o descuidado, y en las manos 
tiene unas tenazas y un martillo. 
_ Vul^a ta . De este modo se llama l a ver 

sion de IHS Santas Escrituras, de que se sir
ve l a Iglesia. El santo Concilio de Trento en 
la sesión cuarta celebrada en 8 de abril d e 
lo4í), dice lo siguiente: «Decreto pobre las 
escrituras canónicas.—El sacrosanto, ecu
ménico y general Concilio de Trento, con 
gregado legítimamente en el Espíritu Santo, 
y presidido de los mismos tres legados d e 
-la sede apostólica, proponiéndose siempre 
p o r obj to que exterminados los errores, se 
conserve en la Iglesia l a misma pureza del 
Evangelio, que>prometido ántes en la Divi
na Escritura por los profetas, promulgó 
primeramente por su propia boca Jesucris
to, hijo de Dios y señor nuestro, y mundó 
después á sus apóstoles que l o predicasen á 
iodo, criatura como fuente d e toda verdad 
conducente á nuestra salvación y regla de 
costumbres considerando q¡uB esta v e r d a d 
y disciplina están contenidas en los libros 
escritos y en las tradiciones no escritas, que 
recibidas de boca del mismo Cristo por los 
apostóles ó enseñadas por los mismos apósto
les inspirados por el Espíritu Santn, han lle
gado como de mano en mano hasta nosotros; 
siguiendo los ejemplos de los paires católi
cos, recibe y venera con igual afecto de pie
dad y reverencia, todos los libros del Viejo 
y Nuevo Testamento, {mes Dios es el. ú n i c o 
autor de a i L b o s , ad c o m o las mencionadas 
tradiciones pertenecientes á la íe y á las cos
tumbres, como que fueron dictadas verbai-
mente por Jesucristro ó por el Espíritu 
Santo y conservadas perpetuamente sin i ti -
terrupcion en la Iglesia católica. Resolvió 1 
ademas unir á este decreto el. índice de los 

libros candnieos, para que nadie pueda du* 
dar cuáles son los que reconoce este sagrado 
Concilio. Son, pues, los siguientes: del An -
tiguo Testamento, cinco dj Moisés: es á sa
ber, el Génesis, el Exodo, el Levitico, los 
Números y el Deuteronoraio; el de Josué, 
el de los Jueces, el da Ruth, los cuatro de 
los Reyes, eos del Paralipómenos, el p r i 
mero de Esdras y el segundo que llaman 
Nehemias; el de Tobías, Judit, Esther, Job, 
el Salterio de David, de ciento cincuenta sal
mos; los Proverbios, el Eclesiastés, el Cán
tico da los Cánticos, el de la Sabiduría, el 
Eclesiástico, Isaías, Jeremías con Barucli, 
Ezequiel, Daniel, los doce Profetas menores, 
que son Oseas, Joel, Araos, Abdias, Jonás, 
Micheas, Nahum, ADacuc, Sofonías, Aggeo, 
Zacharias y Malacbias y los dos de los Ma-
cabeos, que son primero y segundo. Ddl 
Testamento Nuevo; los cuatro Evangelios, 
es á saber; según San Mateo, San Márcos, 
San Lúeas y San Juan, los Hechos de los 
Apóstoles, ésentos por San Lúeas Evange
lista; catorce epístolas escritas por San Pa
blo apóstol: á los Romanos, dos á los Co
rintios, á los Calatas, á los Efesios, á los 
Filipenses, á los Colosenses, dos á los da 
Tesalónica, dos á Timoteo, á Tito, á Phile-
mon y á los Hebreos, dos de San Pedro 
Apóstol, tres de Svn Juan Apóstol, una del 
Apóstol Santiago, una del Apóstol San Ju
das y el Apocalipsis del Apóstol San Juan. 
Si alguno, pues, no reconociere por sagra
dos y canónicos estos libros, enteros, con 
todas sus partes, como ha sido costumrvre 
leerlos en la Iglesia católica y se hallan en 
la antigua versión latina llamada Vulqata, 
y despreciare á sabiendas y con ánimo de 
liberado las mencionadas tradiciones, sea 
excomulgado. Queden, pues, todos entendi
dos del órden y método con que después de 
haber establecido la confesión de fe ha de 
proceder el sagrado Concilio, y de qué tes
timonios y auxilios se ha de servir princi
palmente para comprobar los dogmis y res
tablecer las costumbres en la Iglesia.» 

Vulneraría. Planta medicinal, aunque 
se da también este nombre á algunos medi
camentos que antiguamente se creían pro
pios para la curación de heridas y contusio
nes. La «vulneraria suiza,» conocida con el 
nombre de «té de Fáltranch,» es un com
puesto de plantas aromática», y sobre todQ 
de «antilis vulneraria,') 
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W. Eata letra, llamada Deilm en inglés, i 
y Vé en alemán; y que es entre nosotros ; 
conocida con los nombres de u doble ó i 
walona, no pfertenece á nuestro alfabe- i 
to, y sólo tiene un uso propio y deter- i 
minado en las palabras de origen sajón 
que llevan ese. sonido, que en inglés equi- ; 
vale al de nuestra u vocal, y en alemán 
al de la v consonante francesa. Suele tam
bién aplicarse propiamente en ciertas voces 
eslavas: en la ortografía rusa apénas se co
noce. Entre nosotros se pronuncia esta letra 
como % seguida de b: así los nombres go
dos Wamba, y Witiza solemos pronunciar-
los Ubamba y übitiza. 

Wace (ROBERTO). Poeta y cronista anglo- I 
sajón, nacido .por los años de 1113 á 11S1, y 
muerto de 1180 á 1184: comenzó sus estu
dios en Caen (Noímandía) y los terminó en 
París. Sus contemporáneos, admiradores de 
su talento, le llamaban maestro Wace. 
En 1155 puso en verso la Novela de Bruto, 
compuesta en prosa latina por Roberto de 
Monmuth, ensalzando las hazañas de Artu
ro, jefe de los caballeros de la Mesa Redon
da, rey fabuloso creado por los ingleses. En 
1160 dedicó á Enrique I I , rey de Inglaterra 
y duque de Normandía, la primer parte de 
su Romance de Bau, crónica en que Roberto 
"Wace cuenta los hechos de Rollans y sus 
sucesores, y cuya obra terminó en 1174. El 
rey Enrique le recompensó con un canoni'-
cato en Bayeux. 

Wace (GASPAR). Nació en Zurich, año 
de 1565. Poseyó las lenguas hebrea, caldea, 
siria, griega, latina, francesa, italiana, espa
ñola, inglesa,'flamenca y alemana. Dejó es
critas várias obras sobre diferentes asun
tos. 

Wading (LUCAS). Religioso franciscano 
irlandés, residía en Roma, en donde murió 
por los años de 1655. Es autor de la biblio
teca de los escritores de su órden, que se 
imprimió en Roma en 1650. 

Wagram (BATALLA BE). Esta batalla tu
vo lugar seis semanas después de la victoria 
de Essllng y fué dada por Na poleon I , que 
quería poner fuera de combate al archidu
que Carlos antes de que éste tuviese tiem
po de reorganizar su ejército. Las operacio
nes comenzaron en la noche del 4 ar5 de 
julio de 1809, en las márgenes del Danubio, 
por el tránsito á la isla de Lobau; pero la se
ñal del combate no se dió hasta el día 6. 
Napoleón tenia bajo sus órdenes álos gene
rales Massena, Bernadotte, Oudinot, Da-
vaust, Marmont y el principe Eugenio, que 
maniobraron en sus respectivas posiciones. 
Esta victoria, cuyas consecuencias pudieron 
haber sido tan funestas al Austria, costó á 
los vencidos 24.000 hombres muertos y 
20.000 prisioneros. 

Wahabiías ó wahafeies. Nombre de una 
secta árabe fundada en lr/34por Wahab. Sus 
partidarios niegan que Mahoma haya sido 
inspirado, y sólo le consideran como un sa
bio amado de Dios. Más tolerantes respecto 
de los cristianos y judíos que de los maho
metanos, miran á estos como idólatras, á 
quienes se debe exterminar; proscriben to
das las ceremonias exteriores y vienen á ser 
una especie de iconoclastas; de tal suerte, 
que en una expedición que hicieron á la Me
ca en 18í'3 destruyeron todos los sepulcros 
de los santos, excepto el de Abraham. Lo 
que los hacia temibles como soldados era 
su sobriedad excesiva. Su residencia princi-

1 pal la hablan fijado en Dreyeh, ciudad á 1% 
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leguas d« Bassora. De 1805 á 1811 hieieron 
progresos tan rápidos en Arabia, en la Asi
ría antigua y hasta en Siria, que la Puerta 
Otomana hubo de encargar á Mabomet-Ali, 
bajá de Egipto, quelos combatiese hasta ex
terminarlos. Todos sabemos cuál fué el re
sultado de esa guerra, que tanta gloria dió al 
bajá y á su hijo Ibrahim. Abdallah, último 
jefe de los WaJiabitas, hecho prisionero por 
Ibrahim, fué conducido á Constantinopla, 
en donde pereció en un suplicio el 16 de di
ciembre de 1814. Dreyeh y algunas fortale
zas de los WahaHtas fueron arrasadas. Des
de entonces esta secta proscrita, pero no 
anonadada, arrastra una existencia oscura. 

Waldeck (PRINCIPADODE). Territorio que 
dependía del círculo del Alto-Rhin. A pesar 
de su corta extensión, que es de unos 164 
kilómetros cuadrados, contiene una pobla
ción de 60.000 almas, 14 villas y 105 aldeas. 
Es un país muy rico en bosques y minas de 
hierro, plomo y cobre, ademas de hallarse 
en él canteras de mármol y alabastro. El rio 
Eder, que lo baña, arrastra entre sus arenas 
partículas de oro. La ocupación habitual de 
sus habitantes es la industria ganadera. La 
capital del principado de Waldeck es Kor-
bach. 

Waidemaro. Dos reyes de este nombre 
tuvo Dinamarca, y ambos á dos bajaron al 
sepulcro llevando sobre sus sienes la doble 
corona del guerrero y del legislador. El pri-

' mero, por sobrenombre el Grande, hijo de 
San Canuto, nació en 1131,'ocho dias después 
déla muerte de su padre, y no recogió su 
herencia hasta 1154. Fué un excelente rey 
para Dinamarca: castigó á los Yendas, pue
blo de piratas que saqueaban las islas dane
sas: los obligó á renunciar á la idolatría y á 
declararse subditos de Dinamarca. En una 
entrevista que tuvo con Federico Barba-Rp-
ja resistió á las pretensiones de este empe
rador, que exigía le prestasa homenaje á su 
corona imperial. Murió en 1181, dejando dos 
Códigos,llamados de Scania j Ley deSee-
land. Su hija, Ingeburga, casó con Felipe-
Augusto de Francia. 

Waidemaro I ! . Llamado el Victorioso: 
íiació en 1170 y sucedió á su hermano Ca
nuto IV en 1302. Incorporó á Dinamarca va
rias provincias, que perdió al fin de su reina
do; conservó, no obstante, la Estonia, que 
había conquistado, y en donde fundó la ciu
dad de Revel. A una de las victorias conse
guidas por este rey contra los Estonios se 
refiere la t adición del Daheirog, estandar
te caído del cielo y que aún hoy día figura 
en las armas de Dinamarca. Murió Walde-

, maro I I en 1241, después de haber publica
do el Código de JvMand. 

(JUANA), Ó mistress Wastts, se

ñora inglesa. —Nació en 1T92 y aehizQ not^bl(i 
en el dibujo y la pintura: áprencUó §in auxi
lio de maestros las lenguas latina, italiana, 
francesa y española; cultivó con buen éxito 
la literatura, y después de viajar por la Bél
gica, la Francia y la Italia, murió muy jó-
v«n aún, el año 1826. Un gran número de 
los cuadros que pintó se hallan en la galería 
británica, y entre sus escritos se citan: «Bos
quejos hechos en Italia» (en inglés), y varios 
fragmentos de un «Diario» de su residencia 
en Bruselas, durante el segundo destierro 
del rey de Francia en 1815. 

Waídkirck (ESTER ISABEL). Señora ale
mana, originaria de la Suiza, que vivía á 
mediados del siglo xvui. Su celebridad con
siste en que, habiendo nacido ciega, hizo 
tan rápidos y maravillosos progresos en las 
ciencias matemáticas, bajo la dirección del 
distinguido Santiago Bernonílli, que mere
ció ser colocada en el número de las muje
res sábias de la Ale manía. 

Walia. Hermano de Ataúlfo y tercer 
rey de los visigodos, sucedió á Sigerico en 
el año 416; reunió una armada para apode
rarse del Africa, pero se la destrozó una 
borrasca en el estrecho de Gibraltar. Resti
tuyó á Honorio la princesa Plaoidia, espo
sa de Ataúlfo, y haciendo las paces con 
aquel emperador, recibió la Aquitania, des
pués de vencer á los vándalos de la Bó-
tica. 

Walonss. Reciben este nombre ciertas 
provincias de Bélgica que hablan aún la len
gua walom; esto es, el antiguo francés ó 
welclie, y son el Artois, el Hainaut, Namur, 
una parte de Flandes, el Brabante, él país 
de Lieja, Limburgo y Luxembnrgo. Los wa-
lones se distinguen de lo? demás flameaeo^ 
y brabantinos, no sólo por su lengua, sino 
también por su estatura y buena presencia-

Walstein (ALBERTO). Vastago de una no
ble familia de Bohemia: nació en 1583 y fué 
elevado á las dignidades de barón de Bohe
mia' y duque de Friedland, de Sagan y dé 
Meclemburgo.. Hizo varios viajes por Euro
pa y se detuvo en Pádua, en cuya universi
dad consiguió, ponerse á la altura de los co
nocimientos históricos y matemáticos de su 
tiempo, dedicándose principalmente á la po
lítica y á la astrología judiciaria. Empuñó 
por primera vez las armas en Hungría en el 
reinado de Rodolfo I I , y más tarde ofreció 
sus servicios al archidaque Fernando IIcon
tra los venecianos en el cerco de Grradisca y 
contribuyó á la victoria de Monfc-Blanc, que 
derrotó el partido del elector palatino Fede • 
rico V, á quien los insurrectos habían eleva
do al trono de Bohemia. El emperador Fer
nando le recompensó nombrándole coronel 
de las milicias de Poraerania, dándola á ba-
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jo precio sesenta dominios señoriales en Bo
hemia, y elevándole, en fin, á príncipe del 
imperio y duqiie de Friedland. Pero Cris
tian IV, rey de Dinamarca, sehabia puesto á 
la cabeza de los protestantes de Alemania. 
Ferníndo I I , que para sostener esta nueva 
guerra no quería depender de la liga católi
ca, ni del duque de Bavierá, que era el jefe 
de ella, recurrió á Walstein, y éste formó 
un ejército' de aventureros, á cuya cabeza 
derrotó dos veces áMansfeld, que secundaba á 
Cliristian IV; sometió la Pomerania y se 
hizo dueño de todo el territorio comprendi
do entre el Occéano, el Báltico yelElba, por 
lo que recibió del emperador grandes mer
cedes. Sin embargo, amendretado el empe
rador, hubo de ceder á las exigencias del 
duque de Baviera, del consejo de España y 
de la Alemania, y "Walstein fué despojado 
del mando. Este ostracismo de "Waístein 
duró poco tiempo, pues al año siguiente, 
viéndose Fernando I I amenazado por las ar
mas de Gustavo Adolfo, rey de Suecia, á 
quien los protestantes habían pedido socor
ro, tuvo que llamar otra vez al orgulloso 
general, dándole el empleo dé generalísimo 
y el titulo de dueño independiente de la paz 
y de la guerra. Walstein vió, pues, por mu
cho tiempo bajo su férula al emperador y á 
los católicos; sólo á este título volvió á ser
vir al emperador. Derrotó al rey de Suecia, 
recobró á Praga y casi toda la Bohemia, y 
marchó después sobre Nuremberga para 
detener al ejército de Gustavo. La batalla de 
Lutzen, dada en 16 de noviembre de 1632 y 
en la que pereció el rey de Suecia, libró á 
Walstein de su más temible competidor, y 
desde entónces no pensó aquel sino en 
abrirse camino á la independencia. Wals
tein había dicho: La Alemania no puede con
tener dos hombres como nosotros. Desde la 
muerte de Gustavo Adolfo, estaba solo. Ha
bíase hecho tan temible que el rey de Fran
cia le llamaba suprimo, y Ríchelieu le inci
taba á hacerse rey de Bohemia. Walstein 
fué asesinado por órden del emperador en 
Egra el 31 de febrero de 1634. Fernando re
partió sus bienes entre sus asesinos, y acor
dándose'de los servicios que le había pres
tado en otro tiempo, hizo decir tres mil mi
sas por el reposo de su alma. 

Walíer-Scott. Véase Scott. 
AValton (BIUANDO). Protestante inglés y 

obispo de Chester: hízose célebre por haber 
dado á luz una edición de la Biblia en mu
chas lenguas, conocida con ebtítulo de Po
líglota de Inglaterra. 

Wallace (WILLIAM). Hijo de un noble ca
ballero, nació en 1276 en un lugar d& Esco
cia y pasó la mejor parte de su vida comba
tiendo á los ingleses; que bajo pduardp I ha-

cían pesar sobre Escocia él yugo más inso
portable. Al nombre de Wallace va asociada 
la victoria de Cambuskennet. Proclamado 
salvador de la patria, se aprovechó del en
tusiasmo de los escoceses para recobrar á 
Warwick é invadir los condados del Norte de 
Inglaterra; pero tanta gloria hubo de des
lumhrar al ñn á los barones de la Escocia, y 
Wallace fué despojado del mando del ejér
cito y excluido de la regencia. Pero no por 
eso dejó de continuar sirviendo á su patria á 
la cabeza de un pequeño cuerpo de intrépi
dos y decididos guerreros. Sin embargo, 
Eduardo I , después de haber conquistado to
talmente la Escocia en 1304, puso á precio la 
cabeza del héroe. Vencido Wallace por un 
amigo pérfido, fué conducido á Lóndres y 
murió en un cadalso el 22 de agosto de 1305. 
Esta muerte irritó de tal modo á los escoce
ses, que no tardaron en sacudir el yugo de la 
Inglaterra. 

Waíler (Eomumo). Célebre poeta inglés 
que gozó envida de una grande populari
dad y cuya fama ha llegado hasta nuestros 
días. Presenció todo el reinado de los Es-
tuardos, desde el advenimiento de estos al 
trono de Inglaterra, en 1609, hasta la última 
revolución, que labró su caída definitiva. La 
poesía de Waller es notable por su pureza y 
dulzura y sus fáciles y variados giros. Murió 
este poeta año de 1687. 

Wallio (JAIME). Jesuíta flamenco, naci
do en Courtrai año de 1599: célebre poeta 
latino cuyas poesías fueron recogidas en un 
tomo que se imprimió en Amberes, 1656. 

Wallis (JUAN). Matemático inglés, natu
ral de Ashford, en el condado de Kent, na
ció en 1619 y murió en 1703. Extendió y 
puede decirse que creó de nuevoja teoría 
de las indivisibles, de Cavalieri; su aritmé
tica de los infinitos ha precedido y tal vez 
sugerido los descubrimientos analíticos de 
Newton. Fué profesor en la universidad de 
Oxford, y uno de los fundadores de la Socie
dad Real de Lóndres. 

Wallis (SAMUEL). Célebre navegante in
glés que continuó de 1766 á 1768 en el gran
de Océano las exploraciones del comodoro 
Byron. Llegado hasta al trópico en el Océa
no pacífico, descubrió várias islas, entre 
ellas Taíti. Las relaciones de estos viajes 
fueron fublicadas en Lóndres en 1773. 

Wamba. Rey de los visigodos en Espa
ña, sucedió á Recesvinto el día mismo de la 
muerte de éste monarca, 1.° de- setiembre 
del año 672. Sostuvo una pequeña guerra 
contra Hílderico, conde de Nimes, por haber 
depuesto este al obispo Aregio y haber res
tablecido á los judíos, y echó á pique una 
armada de 160 buques árabes que habían 
jasado de AMca á España, en el año 673, 
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Siete años después Ervigio» griego de naói-
miento y, casado con una prima de lleces-
vinto, dió un veneno lento á "Wamba, quien 
se retiró á un monasterio en el ano 680. El 
canon primero del Concilio VI I I de Toledo, 
que se reunió al año siguiente para la elec
ción de Ervigio, advierte que Wamba cedió 
á éste el trono. 
. Wanda. Reina de Polonia, célebre pót su 

extraordinaria belleza y sus grandes virtu
des, sucedió á su hermano Lech I I en el 
año 750, é hizo cuanto pudo por- la ventura 
y prosperidad de sus subditos. Pertenecía á 
ía dinastía de los Lechs, que es la primera 
que regístrala historia de_Polonia; y que 
reinó por espacio de cien anos. Wanda te
nia su corte en Gniezno. Los amores de es
ta célebre cuanto desgraciada reina precipi
taron el término de su vida, acaecido en el 
año T60, cuando se hallaba aún en la flor de 
su juventud. En esta bella reina se extin
gue la rama de Krakus. 

Warasdm. Ciudad del reino de Croacia 
(Austria): está fortificada y situada á orillas 
del Davre, en forma de cuadro y circuida de 
fosos y baluartes: sus calles son regulares y 
bien empedradas, y contiene algunos edifi
cios muy buenos, entre ellos el palacio del 
condado. 

Warda y Tuita. Doncellas inglesas que 
vivían á principios del siglo xvu. Excitadas 
por el P. Gerardo y algunos otros de la 
compañía de,Jesús, instituyéronla orden de 
las jesuítas, que seguían la regla de San Ig
nacio y se ejercitaban en predicar. El Papa 
Urbano V I I I suprimió esta segunda compa
ñía de Jesús, cuyo instituto jamas había 
aprobado la Santa Sede. 

Warin (JUAN). Natural de Lieja: fué un 
excelente grabador y escultor del siglo xvn. 
Luis XIII 'y Luis XIV le dispensaron su pro
tección. Toda la moneda acuñada durante la 
minoridad de este último rey fué obra de, es
te artista. Entre las obras de escultura que 
dejó, figuran dos bustos de Luis XIV, uno 
en mármol y otro en bronce, y ademas otro 
busto en oro del cardenal liichelieu, de peso 
de 55 luises de oro. Murió Warín en París el 
año 1673. 

Warka-mowé. Canoa con batanga usa
da en la parte Sur de Ceilán, formada de 
un gran tronco de árbol y realzada con 
unas falcas. Su ancho, que es la vigésima 
parte déla eslora, exige una batanga de 
grandes dimensiones; lleva una vela sin r i 
zos, cuya superficie esigual á trescientas ve
ces la sección trasversal de la canoa, uni
da á la de la ba'tanga, y que, á pesar de es a 
magnitud, no están sostenidas más que por 
dos bambúes colocados á barlovento, de mo
do que todo se caerla si la vela tomase por 

— WAE 
avante. Es de gran velocidad ^ no necesita 
virar, pues la popa se convierte en proa ha
ciendo pasar la vela entre los dos bambúes. 
La eslora de estas embarcaciones varía de 30 
á 40 piés. 

Warrington. Bella y grande ciudad de 
Inglaterra, en la comarca más meridiona 
del condado de Lancastre: está asentada so
bre la ribera septentrional del rio Mersey y 
tiene un hermoso puente de piedra. En ella 
derrotaron los parlamentarios el ejército de 
los escoceses, que mandaba el duque de Ha-
milton, año de 1648, 

Warta. Rio de Polonia que nace en el 
palatinado de Cracovia, riega los de Sírad, 
Kalsek y Posnania, y desagua en el Oder en 
Custrin. 

Warwick. Ciudad de Inglaterra en el 
condado de este nombre, asentada sobre la 
orilla del rio Avon y distante de Lóndres -
68 leguas. Los antiguos romanos tuvieron 
en ella un presidio, razón por la cual la lla
maban Presidium. 

Warwick (CUIDO DE BEAUCHAMP, CONDE DE). 
—Es el primer personaje que figura en la his
toria con el título de este condado, que des
pués pasó, mediante enlacesmatrímoniales, á 
otras familias: sirvió en el reinado de Eduar
do I I de Inglaterra, y en 1312 tomó parte en 
el complot de los grandes contra Gaveston, 
favorito de aquel príncipe.—Warmc/t (Ri
cardo de Beauchamp, conde de), fué uno de 
los consejeros más íntimos y uno de los ca
pitanes más valientes del rey Enrique V. Re-
representó al monarca inglés en el Concilio 
de Constanza, año 1414; fué gobernador del 
jóven rey Enrique VI , y hallándose enRuau 
cuando el proceso de Juana de Arco, fué 
uno de los más implacables enemigos, de es
ta heroína.—T^n^c^ (Enrique de Beau
champ, duque de), hijo del anterior^ murió 
sin sucesión en 1453, por lo cual pasó el 
condado de Warwick á la noble familia de 
los Nevil, mediante el casamiento de Ricar
do Nevil con Ana de Beauchamp, hermana 
delanterior. 

Warwick (COPA DE). Entre las obras de 
arte que los viajeros ingleses han adquirido 
en sus diferentes escursiohes por Europa, 
distingüese entre todas la célebre copa anti
gua que sir William Hamílton hizo tras
portar en 1774 de Italia á Inglaterra, y que 
hoy adorna el castillo de Warwick, resto 
notable de la magnificencia feudal. Esta co: 
pa es de mármol blanco y se cree que sea 
obra de Lisipo, estatuario del tierapo de 
Alejandro el Grande. Durante una larga se
rie de siglos permaneció envuelta entre las 
ruinas de la quinta del emperador Adriano 
en Tívolí. Pocas obras de escultura griega 

• llegaron á nuestras manos en tan excelente 



festado dé conservación. La copa es casi en
teramente esférica. Dos cepas de viña entre
lazadas se destacan del mármol, se encorvan 
para formar las asas, y serpenteando con 
gracia en derredor del borde, igualmente 
vuelto, la adornan con su floilaje y sus ra
cimos. En medio se ven algunas cabezas de 
sátiros en grande relieve, sobre una piel de 
pánterá con el úyrso de Baco y otros ador
nos. 

Wasér (ANA). Pintora suiza: era hija de 
un magistrado de Zurich,, donde nació en 
1679. Desde su niñez se dedicó al estudio de 
lá pintura, y especialmente á la miniatura, 
en cuyo genero sobresalió mucho. Ejecutó 
un sin numero de obras por encargo de las 
cprtes de Inglaterra, Holanda, Badén y 
Wurtemberg, y murió en 1813. Sus cuadros 
son muy apreciados por la corrección del di
bujo, y sus retratos por su maravillosa se
mejanza. 

Washington. Ciudad y capital de los 
Rstados-Unidos de América, en el distrito 
federal dé Colombia: fué fundada á orillas 
del Potomac el ano 1792 en honor del hom
bre ilustre cuyo nombre lleva. Es admira
ble la regularidad de sus calles, que tienen 
de 25 á á'i metros de ancho y cortadas en 
ángulo recto. Sus ediñeios más notables son 
el capitolio, el palacio del presidente de la 
república, la casa de villa, el circo y el ar
senal. Hay otras tres ciudades del mismo 
nombre en los Estados-Unidos: una en el Es
tado dé Georgia; otra en el del Mississipí, y 
la tercera fen él territorio del Arkansas. En 
la Occeanía se conocen Con el nombre dé 
Washington un grupo de islas. 

Washington (JORGE). Fué sin dúda al
guna uno de los hombres más grandes de 
los tiempos modernos. Nacido él 22 de fe
brero de 1732 en Bridge-Creeck (Virginia) 
fué en sus primeros tiempos simple agri
mensor en el ducado de Wuéstmoreland, 
hasta que á la muerte de un hermano Suyo 
heredó el dominio de Mont-Vernon y una 
fortuna considerable. Una de las virtudes 
que más brillaron en Washington fué su 
generosidad y su desinterés. Su carácter 
grave, digno y reservado, era felizmente se
cundado por una actividad de cuerpo y una 
prontitud de espíritu admirables: sobre to
do poseia esa fuerza de voluntad, esa per
severancia en el propósito que en los nego
cios humanos es el secreto de los grandes 
hechos. Nombrado á los 19 años coronel de 
las milicias de Virginia, Washington se dis
tinguió én las incesantes guerra s que esta
llaban entre ingleses y franceses por la cues
tión de los límites de Sus respectivas pose
siones en la América del Norte. No era, pues, 
novicio en la guerra cuando estalló la insur-

m WAS 
receion aihérieana contra la metrópoli en 
1775. Un hecho digno de notarse es que fué 
nombrado general en jefe á causa de la mo
deración de su carácter, pues los america
nos, protestando ser ñeles á Inglaterra, no 
pronunciaron lá palabra, independencia has
ta qué, lastimados hondamente por las me
didas vejatorias de la metrópoli, la procla
maron el 4 de julio de 1776. Para dar á co
nocer bien á Washington seria preciso re
correr uno por uno todos los incidentes de 
esta lucha, terminada en 1783 por el tratado 
de paz que reconoció la independencia de los 
Estados-Unidos. Washington, después de 
haber licenciado las milicias americanas, re
mitió al Congreso un estado de los gastos 
de la guerra, acompañado de los documen
tos justificativos, y se retiró á su hacienda 
de Mónt-Vernon sin recibir d~r, su país otra 
recompensa que el franqueo de timbré para 
su correspondencia. Restituido á su hogar 
se dedicó á la agricultura y á mejorar los 
caminos y la navegación interior; fundó dos 
colegios. Sin embargo, el espíritu federal 
comprometía la unidad de la república y 
amenazaba su existencia. Washington hizo 
entonces sentir la necesidad de un poder 
central, y se reunió en Filadelña, año 1787, 
una Convención, de la cual fué nombrado 
presidente á propuesta de Franckíin. En las 
discusiones que tuvieron lugar para estable
cer las basés de una Constitución, prócuró 
robustecer él poder ejecutivo, y las disposi
ciones que hizo sancionar dan Una exce
lente muestra de su cordura y previsión. 
Electo presidente de la república por cuatro 
anos, fué reelegido por otros cuatro en 1793, 
á la sazón que la revolución francesa se ha
llaba en toda su efervescencia. Washing
ton, que habia desdeñado siempre toda va
na popularidad, guardó una estricta neutra
lidad en esta ocasión. Cuando al terminar el 
período de su mando quisieron reelegirle 
por tercera vez, se retiró á su hogar. Sin 
embargo, habiendo amenazado Francia á 
los Estados-Unidos en tiempo del Directorio, 
Washington tuvo que abandonar su retiro 
para organizar él ejército. Los cuidados de 
su vida política determinaron en él una en
fermedad que le llevó al sepulcro el 14 de 
diciembre de 1799. Superior á los héroes de 
la antigüedad, sin modelo y sin émulo entre 
los modernos, este grande hombre hizo de 
una colonia una metrópoli, de una provincia 
monárquica una nación, y creó una repúbli
ca, cuya libertad supo mantener y res
petar. 

Wasthúth (MATÍAS). Orientalista: nació 
en 1625 en K M , donde murió en 1688. Fué 
durante muchos años catedrático de lógica 
y visitó las principales universidadete de Ale-̂  
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manía, de Holánda y de Suiza. A más de 
una gramática árabe que publicó en latín, 
Amsterdan, 1654, y que forma su principal 
título de gloria, se citan de Wasmutb: «He-
braismus restitutus; Anuales coeli et tem-
porum; idea astronomicse cronologise resti-
tutse, Kiel, 1678, en 4.°; Propositio nova pro 
emendatione.... styli calendalis loco dupli-
cís Juliani et Grregoriani,» Kiel, 1683, en 4.° 

Wasse (CORNELIA WOUTERS, BARONESA DE). 
—Nació en Bruselas el año 1739, v siendo 
muy jóven casó con el barón de Wasse, en 
cuya compañía recorrió una gran parte de la 
Europa y adquirió extensos y variados co
nocimientos. Después de la muerte de su es
poso se estableció en Francia: la revolución 
y las guerras la ocasionaron perjuicios de 
mucha consideración, reduciéndola casi á la 
miseria. Murió en París el 3 de abril de 1803, 
á los 63 anos de edad. Dejó, entre otras, las 
obras siguientes: Confesiones de una mujer 
galante; Teatro inglés ú Obras selectas de los 
mejores autores dramiticos- ingleses; El arte 
de corregir á los hombres y hacerlos constan
tes; Vidas de los hombres ilustres de Ingla
terra, de Escocia, y de Irlanda, ó el Plutarco 
inglés. Esta obra abraza desde el reinado de 
Enrique V I I I hasta fines del siglo xvm, y 
contiene la historia política y privada de los 
guerreros navegantes, eclesiásticos, hom
bres de Estado, filósofos, historiadores, poe
mas, etc., más célebres de los tres reinos 
unidos; traducida del original inglés de To
más Mortimer; Las imprudencias de la ju 
ventud, también traducción del inglés; El 
matrimonio platónico (imitación del inglés), 
y otras. 

Watsrbury. Bella y floreciente ciudad 
de los Estados-Unidos de América, en el 
Estado de Connecticut, condado de New-
Haven. Hállase situada en el valle de No-
gatuck: sus construcciones son notables en 
su mayor parte, sus calles bien delineadas, 
y en el centro un magnífico square ó plaza 
pública. De sus siete iglesias la más nota
ble es la de Saint-Jotm, de construcción gó
tica. Sus escuelas y colegios gozan de cierta 
reputación. Waterbury es conocida desde 
hace mucho tiempo por su industria, prin
cipalmente por sus fábricas de botones do
rados y plateados, en cuyos trabajos están 
empleados más de 3.000 obreros. Su pobla
ción es de 7.000 habitantes. 

WaíerlÓD. Aldea del Brayante meridio
nal, situada cerca de Bruselas, y célebre por 
la victoria de los ejércitos aliados contra Na
poleón en el mes de junio de 1815, y que 
valió al duque de Wellington el título de 
príncipe de Waterlóo. Cerca de dicha aldea 
se erigió un monumento destinado á perpe
tuar la memoria .de.esa sfrau batalla. 

Waterlóo. Ciudad de los Estados-Üai-
dos de América, Estado de Nueva-York, 
condado de Séneca, situada alegremente so • 
bre las orillas del lago de este nombre y el 
camino de hierro de Auburu á Canandaigna 
á 30 millas d^ Auburu. Tiene numerosas fá
bricas de algodón y de lana, fundiciones de 
hierro y talleres de construcción de barcos. 
Su población es de 4.000 habitantes. 

Watarlóo: Villa dé la Gruinea superior, 
Africa occidental, en la costa de Sierra-Leo
na: sus producciones principales son el maíz 
y el cacao. 

Watt (JAIME) . Este célebre mecánico na
ció en Gí-reenock (Escocia) el 19 de enero de 
1735. Fué, puede decirse, el que perfeccionó 
las máquinas de vapor en sus principales 
condiciones á la altura que hoy tienen, pues 
áél se debe el medio de condensar el vapor 
envaso separado, el uso déla cigüeña, él pén
dulo cónico ó regulador, el indicador, la vál-
vtda corredera para la distribución del va
por, las máquinas conjugadas y otra porción 
de ideas importantes. Én 1784 presentó un 
proyecto de la aplicación del vapor para 
arrastrar carruajes en los caminos ordina
rios. Murió Watt el año 1310, dejando en el 
rtíundo sus fecundas ideas, que tan útil cam
bio han producido desde entónces y cuyo in
flujo no es fácil determinar todavía. 

Watíeau (ANTONIO). Pintor francés, na
tural de Valenciennes: nació en 1684 y mu
rió en 1721, á los 37 años de edad. Las obras 
de este artista están reunidas en tres volú
menes, que contienen 583 láminas. El ca
rácter melancólico y sombrío de Watteau 
contrasta notablemente con el género de sus 
composiciones, que sólo ofrecen escenas cam
pestres, alegres y á veces bufonas. Su co
lorido es verdadero, y su dibujo fácil no ca
rece de corrección. 

Wabsr (CARLOS MARÍA). Inventor de la 
litografía y célebre compositor de música 
hasta el punto de ser considerado émulo de 
Rossini. Nació en el ducado de Holsfcein en 
1736 y murió en 1826. Compuso várias ópe
ras, entre ellas: Sylvana, Pedro Schmoll, 
Der Freysclmtz, Euriante y Oberon. 

Wadel (JORGE WOLFGANF). Famoso mé
dico: nació en Gloltzoin, en la Lusacía, en 
1645. Enseñó medicina en Jena; fué conse
jero y primer módico de los duques de Sa
jorna, y socio de la Academia de Berlín. Mu
rió en 1731, habiendo publicado muchas 
obras; las principales son: «Physiologia mé
dica, 1704, en 4.°; Physiologia reformatá, 
1688, en 4.°; De sale volatili plantarum, en 
12.°; Theoremata médica, en 12.,);'Exereita-
tio num médico phílologiearu m de cades X X,« 
1688 á 1720, en.4.' Esto es, una recopilación 
de Tesis. Theórica saporum módica, en 4.-



t)é tnorbis infantium, en 8.̂ ; Opiologia, 
1681, en 4.°; Pharmacia in artis forman re
dacta, 1693, en 4.°; De medicamontomm, fa-
cultatibuscognoscendisetapplicandis, 1696, 
en8.°; De rnedicamentoriimcompositione es-
temporánea,» 1Ó93, en 4.° « 

"Welwmca. Famoso tribunal secreto es
tablecido en WestfaliaenlaEdad Media: sus 
miembros llevaban el título de francos-jue
ces. Las sentencias de este tribunal, tan te
mible como el de la inquisición, eran ejecu
tadas por medio de la cuerda y del puñal; 
dejábase este clavado en el cuerpo del sen
tenciado á fin de que todos conociesen y 
respetasen las venganzas del tribunal. Esta 
institución, que al principio fué una pro
testa contra la tiranía, desapareció en el si
glo XVI. 

Wei. Emperatriz de la China, esposa de 
Tchoung-Tsoüng, hijo déla famosa Wou-
Fleou, que subió al trono el año 705 de Je
sucristo. El reinado délas mujeres continuó 
con Tchoung-Tsoung. Este emperador indo
lente creyó qué la carga del gobierno era de
masiado pesada para sus débiles hombros y 
la puso en manos de la emperatriz Wei, su 
esposa. Semejaute flojedad en los empera
dores fué el origen de odiosos abusos de to
do género: las damas deb palacio vendían 
públicamente los empleos y la justidía, da
ban órdenes y las Imcian autorizar con el 
sello del Estado. La emperatriz Wei asistía 
á las audiencias públicas que daba el empe
rador; ocultábase detras cíe una cortina pa
ra oír todo cuanto allí se decía: las consultas 
de los ministros pasaban por sus manos, y el 
emperador nada hacia sin su consentimien
to. Las señoras de la corte y sus doncellas 
abrieron muchas tiendas y se trasformaron 
en mercaderas: los grandes iban á comprar, 
disputaban sobre el precio, decíanse inju
rias, gritaban, reñían, y era para el empe
rador una alegría extremada ver y oír todas 
estas cosas. Este estado de envilecimiento 
en que había caido el emperador debió ins
pirar desprecio á la emperatriz, y, en una 
mujer, desde el desprecio hacía su marido 
hasta un crimen, no hay una gran distan
cia. Sus relaciones íntimas con un sobrino 
de la emperatriz Wou-Heou la impelieron á 
envenenar al emperador en 709, pero no pu
do aprovecharse de su crimen. Aunque tu
yo oculto el suceso durante algún tiempo, 
á fin de darle el. necesario para prepararlo 
todo y apoderarse del mando como regente 
del imperio, halló la muerte antes de ejecu
tar su proyecto. Foui-Tsoúng fuéhombrado 
emperador el año 710. 

Weimar. Ciudad y capital del gran .du
cado de Sajonia-Weimar, situada en un her
moso valle y regada por' el Ilm; contiene 
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muy buenos édiñeios, y entre ellos el teatro, 
que es de los primeros de Alemania. Esta 
ciudad ha sido llamada la Atenas alemana, 
por ser el centro de la buena literatura y 
una especie de hogar científico, merced á la 
protección dispensada á las letras por el 
gran duque. 

Weimar (PRISCIPES DE). Esta nobilísima 
familia, que procede de la rama Ernestina de 
la casa de Sajonia, es una de las más popu
lares é ilustradas de Alemania. El principe 
más ilustre de cuantos han llevado el nom
bre de esta familia es el duque Bernardo 
de Sajonia Weimar, que fué compañero de 
armas y discípulo de Grustavo Adolfo, rey 
de Suecia, y que ála muerte de.éste, en ía 
batalla de Lutzen, tomó el mando del ejército 
sueco y puso en retirada á Walstein y su 
ejército. 

Weiss (DOSA MARÍA DEL ROSARIO). Pinto
ra española. 

Weiches. Corrupción de la palabra gaels, 
es el nombre primitivo de los celtas, que po
blaron la Calía, elNorte de nuestra Penínsu
la y una parte de la Gran Bretaña. 

Weü-Edáyn (AHMED-ERDJEK-OGLON). Cé
lebre poeta turco. Nació hácia 1430 en la 
Bosnia, donde ^ su padre, después de h^ber 
abrazado el islamismo, fué nombrado bajá 
por Mahomet I I . Welí-Eddyn obtuvo el 
empleo de gobernador y después el de visir, 
pero fué separado á causa de haber caído en 
desgracia dé Mahomet por sus costumbres 
escandalosas. Su talento por la poesía le re
concilió con el su-ltan y fué repuesto en su 
destino de visir, casándose con una de las 
mujeres del harém imperial. Algún tiempo 
después casó con la hija de Bayaceto I I , su 
discípulo, y entónces obtuvo el nombramien
to de beglier-bey de la Romelia, y más ade
lante el de bajá de Brousa. Fiel siempre á su 
pasión favorita por la literatura, se vió con
tinuamente rodeado de poetas y de sabios, 
pero í-e hizo odioso á sus administrados por 
sus estorsiones, por sus prodigalidades, y 
finalmente por sus costumbres estragadas. 
Murió, según se cree, en el año 903 de la 
Egira. Los orientales hacen grande elogio 
de sus poesías, donde se hallan reunidas la 
gracia,, la abundancia, la armonía y la sen
sibilidad. 

WeliaBd. Rio de Inglaterra que deriva 
del condado TsTortliampton; riega los conda
dos de Leicester, Rutland y Lincoln, y des
agua en el Wash.—Welland, canal de la Amé
rica inglesa del Norte, en el alto Canadá. 
Desagua en el Ouse después de un curso 
de 52 kilómetros. 

WelIsng'tOB. Arturo Wellesley es el hi
jo tercero de Gerardo Colley Wellesley, viz
conde, de Morninffton: nació en Dungan, 



Gastle, en Wanda, el 1.° dé mayo de 1769. 
Educóse en Inglaterra en el colegio de Eton, 
y después pasó á Francia á la escuela mili
tar de Angers, que disfrataba entónces de 
gran reputación. A los diez y ocho años, en 
1787, entró á servir en clase de abanderado. 
A causa del crédito que disfrutaba su fami
lia, recorrió rápidamente todos los grados 
inferiores: en 1788 era teniente, capitán en 
1791, mayor en 1793, y por último teniente 
coronel en 1794. Entónces fué cuando hizo 
su primera campaña en la retirada de Ho
landa, bajo las órdenes del duque de York. 
En 1796 marchó á la India con su regimien
to, y el año siguiente, habiendo sido nom
brado su hermano mayor gobernador gene
ral, tuvo ocasión de ejercitar sus elevadas 
facultades militares en un mando superior; 
acababa de estallar entónces la guerra entre 
la compañía y el famoso príncipe indio Tí-
poa-Sayb. Habiéndose proporcionado los in
gleses la cooperación del Nizam, príncipe de 
los maratas, Wellesley fué colocado á la ca
beza de las tropas aliadas, bajo el mando en 
jefe de sir Harric. El 4 de mayo de 1799, 
después de un asalto de los más peligrosos, 
los ingleses se apoderáronle Soringapatam, 
capital del reino de Maissour; Tipoo-Sayb 
fué encontrado muerto bajo los escombros, 
y el jó ven Wellesley, uno délos primeros 
que entraron en la ciudad, quedó encarga
do de las funciones de gobernador. A l año 
siguiente derrotó un jefe de partidarios 
Hondiah-Y/augh, que había hecho una cor
rería al territorio de la Compañía con 5.000 
hombres. La última gran guerra de la In 
dia estalló en 1803; los maratas orientales se 
sublevaron dirigidos por Seindiah, jefe as
tuto y diestro, especie de Abd-el-Kader del 
Indostan, fatigando á los ingleses, atacán
dolos de improviso, arrastrándolos en su 
persecución y escapándoseles siempre. Sir 
Arturo recibió orden de alcanzarle y vencer
le á toda costa. A fuerzá de actividad y per
severancia logró verificarlo en Assye, en el 
Deccan, el 23 de setiembre de 1803. La últi
ma y decisiva victoria de Argaum terminó 
la guerra con la sumisión definitiva de Seín-
dia. Los habitantes de Calcuta erigieron 
un monumento en honor de Wellesley, el 
cual fué nombrado general y creado caba
llero de la órden del Baño. En el año de 
1806 se casó con miss Pakenham, joven ir
landesa, hermana del conde de Longfor. En 
1807, después de la caida del partido Fox y 
de lord Grenville, fué nombrado Wellesley 
secretario del Estado de Irlanda, siendo vi-
rey el duque de Eichmond. El joven gene
ral permaneció poco tiempo en aquel nuevo 
destino. ( uando se decidió la agresión bru
tal de la Inglaterra contra la Dinamarca, 

i - WELL ' 
sir Arturo fué agregado á la expedición WJó 
las órdenes de lord Cathcart; él fué el que 
mandada la acción de Kíoge, donde fué der
rotado el general dinamarqués Linsmar; y 
después del bombardeo de Copenhague, tu
vo el encargo de recibir la capitulación de 
la ciudad. En 1808 la Inglaterra, consecuen
te en su odio contra Napoleón, se apresuró á 
aprovecharse de la ocasión de una nueva lu
cha. Sir Arturo Wellesley, que acababa de 
ser nombrado teniente general, obtuvo el 
mando de la división que se envió al pronto 
á la Coruña. Bastante mal acogido por los 
patriotas gallegos, el general se decidió á 
dirigirse á Oporto y á desembarcar en Por
tugal; pero en Rolica tuvo un encuentro con 
las tropas de Junot, y pocos dias después, el 
21 de agosto, las obligó Junot á retirarse 
precipitadamente sobre Lisboa. La repenti
na llegada al dia siguiente de sir Hugh Dal-
rymphe, nombrado general en jefé, impi
dió al vencedor aprovecharse de su victoria. 
El 30 del mismo mes se firmó la famosa ca
pitulación de Lisboa, conocida por el nom
bre de «Convención de Cintra,» y según la 
cual los franceses debían evacuar el Portu
gal con sus armas y equipajes, y regresar á 
Francia á expensas de la Inglaterra. A l mis
mo tiempo que Napoleón manifestaba su 
desagrado á Junot, la Inglaterra acusaba al 
general Dalrymphe ante un tribunal mili
tar. Sir Arturo Wellesley se apresuró á ir á 
Lóndres para defender en el Parlamento un' 
acto cuya responsabilidad no pesaba sobre 
él. Dalrymphe fué depuesto de su mando y 
reemplazado por el mismo sir Arturo, que 
regresó á Lisboa el 82 de abril de 1809. Eva
cuado del todo Portugal por los franceses, 
sir Arturo recibió la órden de penetrar en 
España, y el 21 de julio de 1810 da al ma
riscal Yíctor y al rey José la indecisa batalla 
de Talavera. Por ambas partes se cantó vic
toria: el Parlamento inglés dió un voto de 
gracias á sir Arturo,- uniendo á él una pen
sión de dos mil libras esterlinas. El rey le 
elevó á la clase de par con el título de lord 
vizconde Welling'ton de Talavera. Yíctor tu
vo que replegarse sobre Madrid, pero We-
Uington no pudo seguir adelante. Soult y 
Ney iban rápidamente sobre él desde Extre
madura con fuerzas superiores, y por otra 
parte Massena entraba en Portugal. Se apre
suró á repasar el Tajo para cubrir á Lisboa. 
Entónces mandó ejecutar las famosas lineas 
de Torres Yedras, que se extendían desde el 
mar al Tajo; atrincheramientos formidables 
ante los cuales Massena retrocedió espanta-
tado. Poco tardó este último en verse aisla
do, y no recibiendo de Francia dinero, víve
res ni soldados, no pudo sostenerse en Por
tugal, y verificó su retirada. WellingtonvoL 
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Vió á entrad en España, se dirigió sobre Ciu
dad-Rodrigo, tomándola por asalto á los on
ce dias de abierta la trinchera; igual suerte 
eupo á Badajóz, j entoncesWellington, á la 
cabeza de un ejército formidable, compues
to de ingleses, portugueses y españoles, en
tró resueltamente en Castilla y dio la céle
bre batalla de los Arapiles, donde derrotó á 
Marmont, general hábil, pero constante
mente desgraciado, Soult, qué estaba sitian
do á Cádiz, abandonó la Andalucía y llegó 
precipitadamente, combinando sus movi
mientos con el general Souham, sucesor de 
Marmont; miéntras Wellington, detenido 
con todo su ejército delante de la cindadela 
de Burgos por un puñado de hombres man
dados por el intrépido general francés Du-
breton, vió de repente comprometida su l i 
nea, perdió la ofensiva y se vió obligado á 
retirarse rápidamente sobre Portugal. Na
poleón, falto de hombres á causa de la de
sastrosa campaña de Rusia, dejaba cada dia 
más desguarnecida la España. Lord We
llington pasó á Cádiz en 1813 para tratar 
personalmente con la regencia, la cual le dió 
el título de generalísimo de los tres ejérci
tos combinados de Inglaterra, Portugal y 
España, y le confirió un poder supremo. En
tóneos principió la brillante campaña de 1813 
y 1814, que es en el dia uno de sus más be
llos títulos de gloria. No es posible seguirle 
en todas sus operaciones desde la batalla de 
Vitoria, tan funesta para las armas france
sas, hasta la indecisa victoria de Tortosa. 
Wellington se encontró en frente de un es
tratégico consumado. Por ambas partes se 
maniobró con habilidad, pero Wellington, 
superior en número, pasó los Pirineos. Des
pués de la abdicación de Napoleón, lord We 
llington pasó á París, pero se detuvo allí 
muy corto tiempo. Elevado á la clase de du
que (había f,'do ya nombrado feld-mariscal 
después de la batalla de Vitoria), hizo un 
viaje triunfal á Lóndres, y no tardó en ser 
enviado al Congreso de Viena como repre
sentante de la Inglaterra. La noticia del 
desembarco de Napoleón estalló como una 
bomba en Viena. Lord Wellington se apre
suró á ponerse á disposición del Congreso, 
que le nombró generalísimo de los ejércitos 
aliados. En seguida pasó á los Países-Bajos 
para concertar allí un plan de campaña con 
Blucher y triunfar otra vez en el más mor
tífero de todos los combates de gigantes que 
formaban la iliada imperial. Se trata de la 
bataüade Waterlóo, en la que el ejército in-

, g'lés, inferior en número, sostuvo sin rom
perse durante cinco horas, según unos, y 
siete según otros, los encarnizados ataques 
'de las primeras tropas de Europa, manda
das por el mayor guerrero délos tiempos 

modernos. Después de la batalla de Water
lóo, la influencia de lord Wellington se au 
mentó naturalmente; se adelantaba sobre 
París con un ejército victorioso, y aunque 
Blucher no le estaba materialmente subor
dinado, ejercía sin embargo mucho ascen
diente sobre el generalísimo prusiano. Cuan
do se aproximó á París, todo el partido re
volucionario, teniendo á su cabeza á Fou-
ché, recurrió á lord Wellington y fué con
siderado como el arbitro supremo, cuya de
cisión debia influir sobre los destinos de los 
partidos en Francia. Fouché nagoció con 
mucha actividad con lord Wellington acer
ca de la ocupación de París, y en una con
versación con Luis XVII I le indicó el noble 
lord que el ministerio Talleyran y 'Fouché 
era el único que podía realizar la unión de 
los realistas y de los amantes de la libertad. 
La combinación de lord Wellington quedó 
pronto destruida, y la influencia personal 
del emperador Alejandro sustituyó á la ac 
cioníntima y continuada de lord Castlereagh 
y de la Inglaterra: el duque de Richelieii su
cedió áTalleyrand. Los acontecimientos que 
siguieron son demasiado conocidos de todos 
para que seapreciso detenernos en ello?. Des
pués de la evacuación del territorio francés 
y del tratado de Aquisgran, lord Welüngton 
volvió á Lóndres, colmado de honores y po
seedor de una fortuna inmensa. Entonces 
principió su carrera política: llamado á to
mar asiento en la Cámara de los lores, acep:-
tó el empleo de director de artillería duran
te el ministerio de lord Liverpool. A l ascen
der Ganning al ministerio fué enviado al 
Congreso de Verona, donde luchó cuanto 
pudo contra la intervención de la Francia 
en España. Habiendo muerto en 18^1 el du
que de York, hermano del rey, lord We
llington le reemplazó en la dignidad de co
mandante en jefe de los ejércitos ingleses; 
poco después principió á columbrarse en la 
Cámara de los lores "su oposición contra las 
tendencias liberales de Canning, y en enero 
de 1823 fué nombrado el duque de Welling
ton primer lord de la tesorería. Sir Roberto 
Peel fué̂  el orador y el repres3ntante de 
aquel gabinete en la Cámara de los comu
nes. Tory de nacimiento y de corazón, pero 
tory ilustrado, lord Wellington consiguió á 
fuerza de franqueza dar cierta popularidad 
á su ministerio. Arrastrado por el imperio 
délas ideas, cedía sin disimular sus opinio
nes, y sin fingir simpatías que no abriga
ba, pero al fin cedía. Así fué como apoyó el 
bilí de emancipación, declarándole perjudi
cial. Así fué como calificó la victoria de Na-
varino de suceso funesto (untoward event). 
La revolución de juho fué un golpe que le 
conmovió fuertemente, pero no procuró evi-
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tarlo. Cuando en 1830 se presentó el bilí de 
reforma, lord Vellington declaró que com
batiría^ fuertemente todo proyecto de refor
ma, y á la primera ocasión se apresuró á ce
der el puesto al ministerio wbig de lord 
Grey. En 1832 volvió á aparecer un momen
to en el ministérío, bajo la presidencia de 
Peelj y se retiró casi al instante. A pesar de 
los achaques propios de su edad, el viejo 
soldado no ha dejado de tomar una parte 
activa en los negocios de su país. Ha habla
do en las cuestiones más importantes, siem
pre con la gravedad y fría razón que le ca
racterizan. 

Weser. Eio de Alemania formado por la 
reunión del Werra y del Fulda, junto á 
Minden: riega el Hannover, el Brunswick, 
la Prusia y el ducado de Oldemburgo; de
sagua en el mar de Alem. 

Wessel (JUAN). Sabio alemán del si
glo xv. Enseñó filosofía y teología en Colo
nia. Residió después en Lo vaina y París: to
mó parte en las vanas disputas de realistas y 
nominalistas á favor de estos últimos: pasó 
más adelante á Basilea con Fr. de la Rove-
re (después Papa, bajo el nombre de Sis-
to IV), y se retiró á su ciudad natal, donde 
murió en 149^ Tenemos de él muchos es
critos con el título de «Fárrago rerum theo-
logicarum», con un prefacio de Lutero, 1522, 
reimpreso con adiciones en Groninge, 1614, 
y'en Amsterdam, 1617, en 4.° Varios escri
tores protestantes afirman qüe Wessel fué 
el precursor del reformador Lutero. 

Weste!. Dase este nombre á una cadena 
de islas situada cerca de la costa setentrio-
nal de Nueva-Holanda. 

Westerwald ó más bien Nisterwald. 
—Cordillera de montes de Alemania que se 
extiende desde el Lahn y el Lippe hasta el 
Rhin y cubre una parte de las regiones pru
sianas de Coblenza y Colonia. 

Wesífalia. Provincia prusiana que abra
ca los antiguos principados de Muns-
ter, Minden, y Paderborn, y los conda
dos de la Mark, Ravensberga, Teclembur-
go, el ducado de "Westfalia, el principa
do de Corvey y otros territorios: calcúlase su 
superficie en 698 leguas cuadradas, y su po
blación es de 1.178.^ habitantes. Su capí- : 
tal es 3í%n:ster. Su industria abraza todo lo ; 
que tiene relación con la agricultura, fabri- , 
eácion y laboreo de minas. Esta provincia | 
formaba cOn la de Cleves y el Bajo-Rhin ! 
una de las cinco grandes divisiones militares 
del reino.—í'í círculo de Westfalia, uno de 
los diez .grandes círculos de Alemania, abra
za todo el terreno comprendido entre el 
Rhin y el Weser, desde la Baja-Sajonia á 
los Países-Bajos.—ií'í reino de Westfalia, 
ftindado en 1807 por Napoleón para su her

mano Jerónimo, se componía de diversagí 
desmembraciones de los Estados prusianos, 
de todo el electorado de Hesse Cassel, del 
ducado de Brunswick y otros países, for
mando entre todos una superficie de 2.130 
leguas cuadradas; pero quedó deshecho este 
reino de resultas dé la batalla de Leipsiok, 
en 1813, volviendo cada territorio á sus an
tiguos poseedores. 

Wesífaüa (TRATADO DE). Este- célebre 
tratado de paz puso término en 1648 á la 
sangrienta guerra de los Treinta Años, sos
tenida entre los protestantes de Alemania, 
Hungría, Dinamarca y Suecia y las poten
cias católicas de Europa, sobretodo el Aus
tria. Este tratado, propuesto por Francia, 
cambió las circunscripciones territoriales de 
las naciones europeas y las reconstituyó so
bre nuevas bases; dió á Francia la Alsacia y 
algunas otras ciudades de las orillas del 
Rhin; mantuvo la conservación de los prin
cipados protestantes de Alemania y creó 
otros; garantizó á los reformistas la libertad 
religiosa, y la igualdad civil y política con 
los católicos; declaró !as Provincias-Unidas 
independientes de España y del imperio ger
mánico, y los cantones suizos igualmente 
independientes del imperio. Por este tratado, 
resultado de la guerra de Treinta Años, se 
estableció, pues, una sociedad europea, y 
de él data el sistema del equilibrio europeo, 
que ha alcanzado hasta nuestros días. 

Westmania ó Westmanland. Provincia 
de Suecia, cuya capitales Westeras: tiene 
45 leguas de largo por 33 de ancho, con una 
población de 130.000 habitantes; abunda en 
pastos y bosques, y tiene algunas minas de 
hierro, plata y plomo. 

Wesímmstes:. Antigua capital del con
dado de Middlessex: en el día forma uno de 
los cuarteles de Lóndres, aunque con juris
dicción y privilegios particulares. Es célebre 
por su antigua abadía, en donde tiene lugar 
la coronación de los reyes de Inglaterra. 
Véase LONDRES. 

Whidak. Reino del Africa occidental; se 
extiende como unas diez leguas á lo largo 
del mar, con una anchura igual poco más ó 
ménos. Antes era independiente; pero ha
biéndolo invadido en 1727 el rey de Daho-
met, continúa siendo en el día su tributario. 
Su capital lleva el mismo nombre. 

WMgs. Véase TORYS. 
Whiíby (DANIEL). T ólogo inglés: nació 

en 1638 en Rushden, en el condado de Nor-
thampton, y murió en 1626. Sus obras más , 
notables son: «Discursos sobre las leyes 
eclesiásticás y civiles, expedidos contra los 
herejes por los Papas, emperadores, etc., 
Lóndres, 1682, en 4.°; 1723 en 8.°, con una 
introducción por Ivennet; el Conciliador pro-' 
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téstante, etc., 1683, en 8.°; La falibilidad de 
la Iglesia romana demostrada con errores 
palpables, 1687, en 4.°; Tratado de las tra
diciones, 1688—89, dos partes en 4.°; Pará
frasis y comentarios sobre el Nuevo Testa
mento, 1710, dos tomos en folio.» Se puede 
consultar para el catálogo de las numero
sas obras de Whitby las Memorias de Ni-
ceron, tomo 21. ' 

"White-Hall. Antiguo y célebre palacio 
de Londres situado en la orilla izquierda del | 
Támesis, entre este rio y la calle de White-, 
Hall. Fué mandado construir por Huberto 
de Burgh, señor de Kent, el cual, á su 
muerte, acaecida en 1242, lo legó á los mon
jes negros de Holborn, que á su vez lo ce
dieron, trece años después, á Walter Grey, 
arzobispo de York, quien le dió su nombre y 
lo trasmitió á sus herederos. Palacio de York 
se llamaba todavía cuando el célebre carde
nal Wolsey hizo de él una vivienda capaz de 
eclipsar por su lujo y magnificencia, no sólo 
las moradas reales de Inglaterra., sino las de 
todos los soberanos de Europa. Los techos y 
artesonados de este palacio estaban llenos 
de pinturas y esculturas hechas por los me
jores artistas de Europa; las colgaduras eran 
de tejidos de oro, de moirés de plata y de 
punto de aguja de un trabajo esquisito; las 
sillas y las mesas correspondían en lujo y 
belleza á los tapices, y las prineipales cáma
ras'estaban adornadas con muebles de oro 
cargados de vajillas y alhajas de oro y plata. 
El orgulloso favorito de Enrique V I I I de In
glaterra no gozó mucho tiempo de esagran
de riqueza, pues caído en desgracia en 1529, 
recibió la órden de salir de Inglaterra. El 
cardenal al partir confió la custodia de es
tas riquezas a su tésorero, con órden de en
tregárselas al rey tan pronto como éste las 
pidiera, y así fué: miéntras Wolsey se diri
gía al punto de su destierro, sus bienes pa
saban al dominio de la corona. En este pa
lacio se celebró el casamiento de Enri
que V I I I con Ana Bolena; en él vivió y mu
rió éste rey, y en él también fué ejecutado 
en 1649 Gáríos I Estuardo. White-Hall fué 
la residencia de los reyes, de Inglaterra has
ta la reina Ana en 1697, época en que fué 
consumido por un incendio.. 
• Wiclef (JUAN). Nació en 1324 en el con
dado de York. Después de haber hecho sus 
estudios en el colegio de Osford y recibido 
las órdenes sagradas, hízose notar por sus 
libres predicaciones. Su vida fué turbada por 
las frecuentes persecuciones de que ha sido 
objeto, no obstante tener poderosos protec
tores; murió en el mes de diciembre de 1387. 
Wiclef es considerado con mucha razón co
mo uno de los precursores del protestantis-
jno. Pejó escritas límcluis obras; su doctri-í 
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na le sobrevíó, pues Juan de ÍJuÉ, que ha 
bia leído sus doctrinas, no tardó en enseñar
las públicamente en Bohemia. 

Wieland (CRISTÓBAL MARTIN). Uno de los 
hombres que más han contribuido á ilustrar 
la literatura germánica con el número y va
riedad de sus obras: nació en Holzheína 
(Suabia). Hijo de un ministro protestante, 
dió á luz en 1751, como primera obra, un 
poema titulado La naturaleza, de las cosas ó 
El mundo más.perfecto. En esta producción, 
como en todas las demás que publicó en los 
años siguientes, domina un carácter ascético 
y religioso en grado muy subido; pero á par
tir de 1762 se ve á este poeta pasar del entu
siasmo al escepticismo, y de la. teosofía á 
una filosofía semejante á la de Epicuro, que 
raya á veces en cinismo: tal es el carácter 
que distingue á Nadina, D. Sylvio Rosalva, 
Agathon, Musarion y al Nuevo-Amadis. En
cargado en 1772 por la duquesa viuda de Sa
jorna, Ana Amelia, de la educación de dos 
hijos de,ésta, Wieland llegó á ser muy pron
to, con Seckendorf, Bertuch, Musoeus, He_r-
der y Goethe la gala de Weimar, pequeña 
corte que fué desde entónces llamada la 
Atenas de Alemania. Wieland tomó parte 
también en la redacción de un periódico sa
tírico que allí se publicaba titulado Mercu
rio, y en sus artículos dió muestras de una 
variedad de conocimientos y de un talento 
cáustico y mordaz Murió Wieland en el año 
1813, á los 76 de su edad. Sus obras han si
do publicadas diferentes veces, siendo la 
edición más reciente la hecha en Leipsigpor 
los años 1824 á 1827. 

Wienerv/ald (BOSQUE DE VIENA). Grande 
cordillera dé montañas de la Austria baja, 
que empieza cerca de Kahlemberg; se dirige 
al Sür más allá de Kaumberg y separa los 
dos círculos llamados de encima y debajo de 
Wíenerwald. 

Wiermguen. Isla de Zuyderzee, en los 
Países-Bajos: tiene dos leguas de largo y 
abunda en pastos y ganados. 

Wig-hí. Isla de Inglaterra cerca de la, 
costa de Hampshire; tiene nueve leguas de 
largo próximamente por cinco de ancho, y 
se,halla dividida en dos partes casi iguales 
por el Medina, con una fila de colína que la 
atraviesa de B. á O. Hay en ella sitios va
riados y pintorescos, y tiene fábricas de al
midón, pólvora, encajes y salinas. 

Wilkes (JOHN). Célebre periodista y 
miembro de la oposición en Inglaterra: na
ció en 1727 en Lóndres y murió en 1797. 
Dióse á conocer principalmente con la pu
blicación del Norih-Briton, en que insertó 
un día una censura tan atrevida del discurso 
de la corona, que le valió una prisión. Desde 
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ía édad de 22 aüos era miembro de la Aca
demia real de Londres. 

Winclselmann (JUAN). Anticuario ale
mán, á quien puede considerarse como el 
creador de la arqueología y de la estética en 
el siglo pasado: nació el 9 de diciembre de 
1717 en Steindall, y murió asesinado en Tries
te eri junio de 1768 cuando se disponía á vi
sitar á Olimpia y Grecia, como babia visita
do á Eoma ó Italia. Su obra más célebre es 
la Historia delaríe éntrelos antiguos, ha, vida, 
de Winckelinann se halla al frente de la edi
ción de sus obras publicada por Fernow. 
Madama de Stael dedica á este gran arqueó
logo las frases más lisonjeras. 

Winchester. Antigua ciudad de Ingla
terra en Hampshire, llamada por los bre
tones Cuer-Gwent, que quiere decir Ciudad-
Blanca. Hállase situada en la falda oriental 
de una colina á orillas del Itohin. Sus edifi
cios públicos más notables son: el colegio, 
el mercado, la cárcel, el teatro, el hospital y 
los cuarteles. Su población es de 8.000 ha
bitantes. Winchester: de este mismo nombre 
hay tres ciudades en los Estados-Unidos de 
América; una en la Virginia, con buenos 
edificios y muchos establecimientos de be
neficencia; otra en el condado de Kentucky, 
y la tercera, capital del condado de Fran-
klin, en el |Estado del Tennessee. 

Windsor, ó New-Windsor. Ciudad de 
Inglaterra, én el condado de Berks, situada 
e¿ la falda de una colina á la orilla derecha 
del Támesis. Esta ciudad, en donde, según 
las leyendas, residían el rey Arturo y los 
caballeros de la Tabla Redonda, donde Gruí-
Uermo el Conquistador hizo construir un 
castillo en que nació y fundó Eduardo I I I la 
Órden de la Jarretiere, 1344, y en donde este 
mismo príncipe, deseando reanimar la ínsti-
tiicíon de Arturo, hizo construir Una sala 
redonda de doscientos piés de diámetro, en 
la que reunía á sus compañeros de armas, 
fué la mansión favorita de la reina Isabel y 
la última prisión del infortunado Cárlos I , y 
en su parque hizo Jorge I I I una hermosa 
granja experimental para estimular los pro
gresos de la agricultura, que se hallaba 
muy atrasada en una comarca que carece 
casi enteramente de tierras fértiles. La ca
pilla del palacio de Windsor es la más ca
paz de las capillas reales que hay en Ingla
terra, y la que ofrece una arquitectura gó
tica más pura y de más ricos adornos; hecha 
á fines del siglo décimoquinto ó princi
pios del décimosexto, presenta una magnifi
cencia que no tiene rival en Europa, y en las 
bóvedas están depositados los restos de En
rique Y I , de Eduardo IV, de Enrique VI I I y 
de su mujer Juana Seymour, de tarlos I y 
de una hila de la reimvAna. Al Este ds estíi 
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capilla se levanta el mausoleo destinado á 
los individuos dé la familia real, y en ella 
descansa Jorge I I I , la reina Carlota su mu
jer y muchos príncipes y princesas de la san
gre. El mausoleo de la princesa Carlota es 
de un mérito incontestable con respecto á la 
escultura; así hace más de setecientos años 
que Windsor es el sitio de verano de los re
yes de Inglaterra. En los aposentos de 
esta magnífica residencia se ven muchos 
cuadros del Ticiano, de Guido, de Aníbal 
Carracho, de VanDik, etc., y entina enorme 
reca facticia del parque se ha levantado la 
estatua colosal de Jorge I I I . La ciudad de 
Windsor consiste en seis calles grandes y 
muchas pequeñas: las primeras están bien 
empedradas y perfectamente alumbradas. 
Los principales edificios de esta ciudad son: 
la iglesia parroquial, que recieijtemente se 
ha reedificado al estilo gótico; la casa con
sistorial, que está adornada con muchas es
tatuas y retratos de reyes, y un elegaate 
teatro, que sólo está abierto durante las va
caciones del colegio de Eaton, situada á la 
otra parte del Támesis en el condado de Bu-
ckingham. . 

Windsor (OLD). Aldea en el mismo con 
dado, en la ribera derecha del. Támesisf y 
antigua residencia de los reyes sajones. 
—Windsor, capital del condado de Hants en 
Nueva-Escocía.—T-F'^sor: ocho ciudades 
de los Estados-Unidos de América llevan 
también este nombre. 

Wisbadea. Ciudad de Alemania, capital 
del ducado de ívassau en la falda meridional 
del monte Táunus. Es un excelente punto 
de recreo durante la estación del verano 
por sus reputados baños y por la numerosa 
concurrencia de gente que á ellos acude. 
Tiene catorce manantiales de aguas terma
les, con las que se han establecido dos baños 
públicos y muchos particulares. Dista tres 
leguas de Maguncia, y su población es de 
5.500 habitantes. 

Witlkindo. Esto es, el Ifiño blanco, fué 
" el caudillo de los sajones y el enemigo infa
tigable de Carlo-Magno. Siempre vencido, 
pero cada vez más temible después de sus 
derrotas, hizo retardar 20 años la conquista 
de la Sajonia, hasta que el año 785 recibió el 
bautismo como el resto del pueblo sajón; 
prestó juramento á Carlo-Magno y permane
ció fiel. Investido con el título de duque de 
Sajonia, fué muerto en 807 en un combate 
contra Gueroldo, duque de Suabia. Witikin-
do fué el fundador de la casa de Sajonia, fa
milia la más antigua é ilustre de Alemania, 
que en los hijos de Federico el Bueno (Er
nesto y Alberto), se dividió en las dos ramas 
Ernestiva y Albertina, que bov día rpna ei^ 
Jos Ista^Qí? pajones, 
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Witizá. Rey de los_visigodos, sucedió á 

su padre Egica en el ano 700; comenzó á go
bernar como buen principe, pero no tardó 
en abandonarse á sus vicios y cometer mil 
excesos, quitando la vida á Teodofredo y sa
cando los ojos á Favila. Proponíase, dicen, 
prohibir la persecución contra los judíos, l i 
mitar el poder del clero y hacer hereditaria 
la corona, cuando cayó á manos de D. Eo-
drigo y éste le sacó los ojos en venganza de 
lo hecho con D. Favila. Sucedióle en el 
año 711 D. Rodrigo, último rey de los vi
sigodos. 

Wmmiro. Segundo rey de Polonia, de 
la dinastía de los Lechs, sucedió á su padre 
Lech I en el ano 655 y, se distinguió en la 
guerra contra los daneses, á quienes venció. 
Fundó la ciudad de Wismar en el Mecldem-
burgo,. cercadel Báltico. A su muerte, acae
cida en el ano 695, se rigió el país por doce 
palatinos ó voievodes, que se apoderaron del 
gobierno del Estado, hasta que uno de ellos, 
Krakus I , lo centralizó en sus manos y se 
restauró la monarquía. 

Wolf (JUAN CRISTIAIÍO, BARÓN DE). Céle
bre filósofo alemán nacido en Breslau en 
1679 y muerto en Halla el 9 de abril de 1764. 
"Wolf intentó desterrar de las escuelas de 
Alemania el imperio d 3 la filosofía aristoté
lica y reemplazar esta doctrina con un siste
ma de eclecticismo vasto é independiente; 
pero se le censura con razón por haber cons
tituido su doctrina con elementos incompa
tibles. Sus escritos filosóficos, tanto en latín 
como en alemán, han ejercido una grande 
influencia en Alemania y fuera de ella. 

Wolf (FEDERICO AUGUSTO). Célebre filólo
go, nació en Hayurode, cerca de Grottinga, 
el año 1759, y dió á luz muchos é importan
tes trabajos filológicos sobre Homero, He-
siodo, Aristófanes, Cicerón, Horacio y otros. 
Murió W7olf en Marsella año 1824. 

Wolsey (TOMÁS). Cardenal y arzobispo 
de York, nació en Ipswic año 1471, y se em-
cumbró por sus propios méritos desde la 
condición más humilde al puesto de primer 
ministro de Enrique VI I I de Inglaterra. Es
te príncipe debió parte de su gloria al as
cendiente que el cardenal Wolsey sabia ejer
cer sobre todas las personas con quienes 
trataba, cualesquiera que fuesen su rango y 
elevación. Este ministro, orgulloso y hábil, 
que á menudo solia á.QQ,ivyoyel rei/,Y\óse 
muchas vecp.s frente á frente con Carlos V 
y Francisco I , y estos dos príncipes termina
ban siempre Jas cartas que le dirigían con 
estas palabras: Vuestro querido hijo.'K la. 
muerte de los Papas León X y Adriano V I , 
Wolsey aspiró á la tiara; pero terminó sus 
dias en la desgracia, pues Enrique V I I I cre
yó que había mostrado poco celo en ia pre-
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tensión de su divorcio con Catalina d« Afsi 
gen. Verdad es que Wolsey no aprobó el 
matrimonio dé su señor con Ana Bolena. 
Wolsey murió en 1530 en la abadía de Lei-
cester, arrepintiéndose de no haber servido 
á Dios con tanto celo como habia empleado 
en servir al rey. 

Worcestar. Grande y hermosa ciudad 
de Inglaterra y capital del condado de su 
nombre. Hállase situada en un hermoso va
lle á orillas del Severn, que se pasa por un 
puente de piedra. El edificio más notable es 
la catedral, de construcción gótica. Hay en 
esta ciudad varias fábricas de porcelana, 
terciopelo, cresp®nes, guantes, etc., de 
cuyos productos hace grande comercio. Dis
ta de Lóndres cuarenta y cinco leguas, y su 
población es de 15.000 á 16.000 habitan
tes.—Worcester, condado de Inglaterra en
tre los de Stafford, Warwick, Hertford |y 
Gloucester.—Worcester, capital del condado 
de Massachusets, en los Estados-XJnidoü de 
América. 

Worcester (SIR TOMÁS). Almirante in
glés, encargado en tiempo de Ricardo I I di 
varias expediciones importantes. En el rei
nado de Enrique IV conservó al principio 
todo su crédito; pero habiendo abrazado 
más tarde el partido contrario á este prínci
pe en la guerra civil de la Rosa encarnada y 
de la Rosa blanca, í\ié decapitado en 1407 
después de haber sido hecho prisionero en la 
batalla de Shrewsbury, 

Worcester (JOHN, CONDE DE). Fué eh Me
cenas de los sabios de su tiempo, y tradujo 
el Tratado de la amistad, de Cicerón, y la 
parte de los Comentarios de César que se re
fiere á Inglaterra. Partidario del rey Eduar
do IV, murió en un cadalso durante la bre
ve reaparición en el poder de Enrique Vi . 

Worcester (EDUARDO, MARQUÉS DE). Uno 
de los amigos sinceros y leales de Carlos I 
Estuardo; fué encargado de varias comisio
nes de confianza por este infortunado mo
narca. Murió en 1667 después de haberse 
ocupado mucho de las ciencias exactas, y so
bre todo de la mecánica. 

Worms. Ciudad del gran ducado .de 
Hesse-Üarmstadt, en la ribera izquierda del 
Rhin. Está circuida por antiguas obras de 
fortificación, y en otro tiempo fué la residen
cia favorita de los príncipes de la dinastía 
carlovingia. Atribúyese la fundación de esta 
ciudad á los Wangiones, antiguos pueblos 
déla Grermania, y en ella se han celebrado 
muchos Concilios y Dietas, siendo la más cé
lebre de estas la de 1521, en que se publicó el 
edicto de Worms contra Lutero. Su pobla
ción se eleva á 8.000 habitantes. En 2 de ju
lio de 1298 se dió en esta ciudad la famosa 
batalla entre el ex-emperador Adolfo de 
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jsaMau y el eleetoi* Alberto, hijo de Rodolfo 
de Ausburgo, en la que éste mató á aquél 
de un lanzazo. 

"Wouwermans (FELIPE). Pintor de la es
cuela holandesa, nació en Harlem, año de 
1520; gozó de una grande celebridad y tuvo 
muchos imitadores. Sus cuadros represen
tan generalmente cacerías, mercados de ca
ballos, ataques de caballería, paisajes y 
otros asuntos análogos. Murió en el año 
1668, á los cuarenta y ocho años de su edad. 

Wurtemberg. Reino de la Alemania me
ridional, que comprende una extensión de 
208 kilómetros de Norte á Sur, y 144 en su 
mayor latitud, y cuya superficie total puede 
calcularse en 4.040 kilómetros cuadrados. 
Hállase situado entre Baviera y el gran du
cado de Badén, que por todas partes lo cir
cuyen, y está cubierto de montañas y sur
cado de anchos valles, de los cuales el más 
extenso es el cruzado por el Neckar ó Nec-
ker. Un ramal considerable de Schovarz-
walñ, ó de la Selva Neyra forma, sobre un 
espacio de veinte y ocho leguas de largo, la 
frontera occidental de este reino. Otro ra
mal, el del Bauke-Alp, designado por los 
geógrafos franceses con el nombre de Alpes 
de Suabia, se destaca del precedente y se 
prolonga hácia el Nordeste, entre el curso 
del Necker y el del Danubio. El lago de 
Constancia forma el límite meridional del 
Wurtemberg. 

A mediados del siglo undécimo, el Wur
temberg formaba un condado situado en el 
eírmlo de Suabia: hasta por los años de 
1495 no fué erigido en ducado por el empe
rador Maximiliano. En el reinado de Ulri-
co I I I , que tomó parte en la liga de Smal-
kalda, una gran parte de este país abrazó 
las doctrinas de la confesión de Augsburgo, 
cuyos principios adoptó dicho soberano, y 
en la actualidad cuenta más de un millón de 
protestantes 1 

El clima de Wurtemberg en general es 
sano y templado; pero en las alturas y en 
los bosques que se extienden sobre sus pen
dientes la temperatura es fría y los invier
nos son muy largos. Sus terrenos son fe
cundos en várias producciones agrícolas. 

En general las manufacturas del Wur
temberg son poco importantes, bien que en 
gran número y muy activas. 

El alto comercio del reino consiste princi
palmente en la exportación de sus maderas, 
vinos, granos, frutas secas, cueros, lienzos, 
kirsehen-wasser y de los relojes de madera 
fabricados en sus montañas. 

En tiempo de paz el ejército se compone 
de ocho mil doscientos setenta y cinco hom
bres, que forman una división de infantería 
(ocho regimientos), una división de caballe

ría: (cuatro regimientos), un eíe.uadro» d* 
Guardias de corps, un destacamento de ca
zadores y un regimiento de artillería, en el 
cual hay tres baterías de á caballo y cuatro 
de á pié. En tiempo de guerra dóblanse los 
cuadros, y el efectivo podrá ascender á diez 
y nueve mil diez y siete combatientes. 

El Wurtemberg ocupa el sexto lugar de 
la Confederación germánica y tiene 4 votos 
enla Asamblea general; su contingente fede-r 
ral es de unos veinte y seis mil hombres, y 
su contribución federal de ciento sesenta y 
dos mil ochocientos setenta y cinco francos. 

La Constitución política del Wurtemberg 
data de 1819. La persona del reyes inviola
ble; la corona es hereditaria en ia linea mas
culina; el rey es mayor de edad á los diez y 
ocho años. El poder ejecutivo pertenece al 
rey; el poder legislativo es ejercido en co
mún por el rey y los Estados; pero las atri
buciones de estos son aún muy limitadas; 
así es que no disfrutan del derecho de ini
ciativa. Los Estados se componen de dos Cá
maras; la primera es laCámara de los seño 
res, formada por las miembros de la noble
za; la segunda, ó Cámara de los diputados, 
está formada por los representantes de las 
bailías, los de los diferentes cultos y los de 
la universidad. Convócase la Asamblea á lo 
ménos cada tres años. Al frente de la admi
nistración se halla el Consejo privado del 
rey, compuesto de seis ministros y de los 
consejeros "adjuntos nombrados por el rey. 
Las libertades municipales son muy latas 
en Wurtemberg, los negocios de los cabil
dos son administrativos por un consejo mu
nicipal y una asamblea de vecinos; los de 
los distritos son manejados por asambleas 
de distrito, bajo la vigilancia de las autorida
des. El presidente de la municipalidad es 
nombrado por el rey, á propuesta del Conse
jo; por último, el reparto de los impuestos 
pertenece á las autoridades municipales. 
Las diversas comuniones religiosas son ad
ministradas por sí mismas, bajo la vigilan
cia del gobierno. Hay seis diócesis evangé
licas divididas en decanatos y gubdivididas 
en parroquias. La comunión católica no 
cue,uta más que un obispo, que reside en 
Rottemburgo y depende del arzobispado de 
Friburgo, en el gran ducado de Badén. Es
te obispado está dividido en seiscientas 
treinta y ocho parroquias. 

El sistema general de los establecimien
tos de enseñanza se halla completado por la 
universidad de Tubinga, una de las más an
tiguas y más célebres de Alemania, y una 
de las que, por los talentos osados y teme
rarios que ha formado, ha tenido más in
fluencia para propagar el liberalismo en Ale
mania. 
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Las señales distintivas destinadas á re

compensar el mérito civil y el valor militar 
consisten en el reino de Wntemberg en 
dos órdenes de caballería: la, del Agíala de 
Oro, fundada en 1702, que lleva por divisa 
Virtutis amiciticeque fadus, y está destinada 
á los militares y á los príncipes extranjeros; 
y la del Mérito civil, cuya divisa es: Bene-
merentibus. Los servicios de los oficiales del 
ejército son ademas recompensados por una 
medalla de oro, y los de los soldados con una 
de plata. Estas distinciones honoríficas., el 
grado de fortuna, la diversidad de estado y 
la importancia de los empleos civiles sirven, 
desde el año 1811, para dividir en diez cla
ses los habitantes del Wurtemberg. 

El reino está dividido en cuatro círculos, 
que llevan los nombres de los ríos que los 
cruzan ó de las montañas principales que 
forman el linde occidental de este Estado. 
Así es que al Norte se extienden los delNec-
ker y del laxt; al Oeste el del • Schwartz-
wald ó Selva negra, y al Sur el del Danubio. 
Estas cuatro grandes divisiones compren
den doce juzgados provinciales y sesenta y 
cuatro juzgados de menor importancia. La 
capital de Wurtemberg es Inglaterra, situa

da en medio de un hermoso valle, y sus 
principales ciudades son Haunstadt, Luis-
burgo, Heilbron, Hall de Suabia, Tubinga, 
Ulma y otras. 

Wurzburg'O. Ciudad importante de Ba-
viera, situada sobre el Mein, que la divide en 
des partes. Está rodeada de altas murallas y 
fosos profundos, y sobre una roca de cien 
métros de altura se eleva la fortaleza de 
Mariemberg que la defiende. Posee nn bello 
palacio real con extensos jardines, treinta y 
tres iglesias, entre las que merecen citarse 
la catedral y la capilla de Schonborn, ambas 
de arquitectura gótica. Tiene también uni
versidad, á la que suelen acudir más de 790 
estudiantes, y cuenta unapoblacion de 17.000 
habitantes. 

Wylhof. Establecimiento agrónomo de 
Suiza en el cantón y á dos leguas de Berna, 
muy célebre por los adelantos y ventajas 
que produce. Contiene talleres para la fabri
cación de toda clase de aperos de labranza, 
una escuela de agricultura teórico-práctica, 
y en fin, aulas en donde se en-ieñan las len
guas antiguas y modernas, geografía,_histo-
ría, matemáticas, física, nobles artes ^ y 
otras ciencias. 
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X. Letra vigésimoquinta de nuestro al
fabeto, y décimonona de las consonantes. 
Es una de las semivocales y de las paladia
les ó guturales, porque se forma con el me
dio de la lengua arrimada á lo interior del 
paladar, no del todo pegada, sino arrimada, 
de tal modo que quede paso al aliento y es
píritu que produce su sonido. Su pronuncia
ción, tomada de las lenguas latina y griega, 
equivale á e s, como en éxtasis, examen, 
si7itáxis. El sonido gutural que la x ha teni
do hasta hace poco en algunas voces, y qué 
se había tomado del árabe, debe remitirse 
á la / y á la g en sus respectivos casos: así los 
nombres esfinge, xenofonte, relox, deben 
pronunciarse: Esfinje, Jenofonte, reloj. Dicho 
se está que en castellano esta letra apénas 
tiene aplicación en principio de dicción, 
como no sea en voces anticuadas ó tomadas 
de otras lenguas. 

En la aritmética y álgebra se usa la «para 
signiflear con ella la incógnita, ó término 
que se busca, de un problema cualquiera. 
Como número romano la x vale diez, y ocu
pa por lo tanto el décimo lugar en la nu
meración ordinal. 

Xaca ó Sacca. Ciudad en la costa me-
íiodional de Sicilia, con un puerto situado al 
pié de una montaña á ocho leguas S. E. de 
Mazara. 

Xaintrailles (JUAN POTON, SEÑOR DE)'. Uno 
de los guerreros más célebres del tiempo de 
Cárlos V I I , rey de Francia: hizo su primera 
campaña en 1419 y mantuvo íntimas relacio
nes de amistad con La Hire, personaje de 
aquella época. Sus servicios., le valieron 
grandes recompensas, y entre ellas el título 
de general de Francia, Murió en Burdeos 
en 1461. 

Xantho (HOY DÍA PALEO SCAMANDRIA).— 
Rio de la Troade, célebre en la historia por. 
el sitio de Troya: tiene dos orígenes, situa
dos al Este del monte Ida, de los cuales 
uno es tibio y envuelto por una espesa nube 
de humo, y el otro adquiere durante el ve
rano una temperatura más fría que en el 
resto del ano. Este río, cuyo curso ha expe
rimentado notables cambios, se dirige al 
mar en dirección del N. O. hasta perderse 
po rcompleto. Antiguamente era considerado, 
como una divinidad bienhechora; tenia sus 
fiestas y sus pontífices, y según una cos
tumbre de aquellos tiempos, todas las jóve
nes de la Troade estaban obligadas á bañar
se en sus ondas la víspera de sus bodas. 

Xantho. Antiguo historiador de los sar
dos, vivió en el reinado de Darío, hijo de 
Histaspes. Compuso una historia de Lidia, 
de la cual sólo se conservan algunos frag
mentos. 

Xantho. Filósofo, natural de Samos: fué 
mucho tiempo maestro de Esopo. 

Xantho. Con este nombre también exis
tió en la antigua .Grecia un poeta lírico del 
cual se tienen escasas noticias. 

Xau. Voz que se usa á manera de inter
jección para animar é incitar á algunos ani
males, especialmente' á los toros. Se usa 
también repetida la voz para signiflear el 
aplauso ruidoso que se le da á alguno, pero 
inconsiderada y tumultuariamente. 

Xelandría. Embarcación usada en la 
Edad Media, de remos hasta el siglo xm y 
de la clase de las naves ó barcos redondos 
desde aquel tiempo. En el primer caso solía 
•llevar, como el drómon, dos órdenes de re
mos sobrepuestos, con 40 ó 50 i'emeros en el 
puente inferior y- 80 ó ICO en el superior, 
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iñanejando en este cada remo dos hombres: 
la eslora de la xelandria venia á ser de 
unos 150 piés, su manga de 25 y su puntal 

'de 15. En la segunda época era de ménos 
eslora y servia de trasporte de tropas y ca
ballos; era acastillada y tenia dos palos. 

Xenday. Ciudad considerable de la isla 
de Nifon, en el Japón, distante de Jedlo cua
renta y siete leguas. 

Xenia. Ciudad del Estado del Ohío en 
los Estados-Unidos de la América, y capital 
del condado de Green, á veintidós leguas 
de Cincinnati. 

Xenócrates. Filósofo griego, natural de 
Calcedonia, y discípulo y amigo de Platón. 
Estuvo por espacio de veinticinco años á 
la cabeza de la Academia, y se distinguió 
toda su vida por la austeridad de sus cos
tumbres y su desprecio hacia las riquezas; 
virtudes que no pudieron quebrantar las se
ducciones de la voluptuosidad, ni los esplén
didos ofrecimientos de Fílipo y Alejandro de 
Macedonia. Murió' este filósofo el año 314 
ántes de Jesucristo, á la edad de 82 años, y 
después de haber compuesto 60 tratados 
que no han llegado hasta nosotros. 

Xenófanes. Filósofo, natural de Colofón 
y jefe de la escuela de los metafísicos eleáti-
cos;. nació el año 535 antes de Jesucristo y 
fue discípulo de Archelao. Avanzado en 
edad abandonó el Asia menor por la grande 
G-recia, y fué á establecerse en una colonia 
de focenses. Su doctrina, que ¿1 mismo ex
puso en verso, está exenta de todo espíritu 
dogmático y se eleva á consideraciones teo
lógicas verdaderamente sublimes. «Dios, 
dice, es uno, es perfecto; es siempre idéntico 
á sí mismo: no puede aplicársele el movi
miento, ni la limitación, ni puede concebír
sele bajo una forma humana.» Xenófanes 
murió á los 100 años de su edad y en la in
digencia. 

Xenofonte. Véase GENOFONTE. 
Xerquercia. Suele darse este nombre al 

rastro donde matan los carneros. 
, Xerxes. Rey de los persas, hijo de Darío 
y de Atossa, hija de Ciro; subió al trono en 
el año dé 485 ántes de Jesucristo y se hizo 
célebre principalmente por la formidable 
expedición que intentó contra la Grecia.. Da
río, su padre y predecesor en el trono, había 
hecho ya con ese objeto grandes preparati
vos: su hijo los continuó y los hizo mayores 
todavía; 2.000,000 de soldados (hay quien 

dice 5.000.000), se reunieron por órden suyá 
en Sardes, capital de Lidia. Su flota se 
componía de 1.207 naves de tres órdenes de 
remos. Mandó construir sobre el Helesponto. 
(estrecho de los Dardanelos) un puente de 
barcos para facilitar el paso de su ejército, 
que empleó en atravesarle siete días y siete 
noches. Contra este numeroso ejército salie
ron 300 espartanos, que defendieron heróiea-
mente el desfiladero de las Termópilas, y no 
lo abandonaron al enemigo hasta después 
de'haberle causado 20.000 bajas y haber pe
recido ellos mismos en la pelea. Los persas 
tomaron y quemaron á Atenas, pero su flota 
fué vencida en Salamina en un memorable 
combate. A l recibir - Xerxes la noticia de 
esta derrota, volvió á tomar en retirada el 
camino de Asia, y habiendo encontrado 
deshecho el puente de barcos, abandonó su 
ejército y huyó en un barco pescador. Mar-
donio, su general, fué vencido en Platea, y 
la batalla de Micala acabó de desbaratar la 
flota de los persas. Xerxes, para olvidar su 
derrota, se abandonó al lujo y á la molicie, 
y murió'asesinado. 

Xia. Así se llama en Aragón la insignia 
de los magistrados.. 

Ciudad de la isla de Nifon en el 
Japón, á 53 leguas de Meaco. 

Xiloco. La menor de las tres islas que 
forman el imperio del Japón. Tiene 40 le
guas delargo y 25 ile ancho, y se halla sepa
rada de la de Nifon por un estrecho. Es casi, 
inaccesible y poco conocida de los europeos. 

Ximabara. Ciudad de la isla de Ximo en 
el Japón, sobre el golfo del mismo nombre. 

Ximo ó Saikokf. Una de las tres islas 
del Japón, la segunda en extensión, pues 
tiene 80 leguas de largo y cerca de 60 de an
cho. Antes formaba un reino independiente. 

Xinglar. Verbo castellano que expresa 
la acción de gritar pronunciando ó sin pro
nunciar voz alguna en demostración de re
gocijo. Es poco usada. 

Xiniades ó Giniada. Ninfa de la laguna 
Bebeidos en Tesalia, junto á la ciudad de 
Ginia. 

Xulla (ISLA DE)» Nombre de cuatro islas 
del mar dé la India, al E. del paso de las 
Molucas; la mayor tiene 11 leguas de largo 
y está bien cultivada. 

Xun. Ciudad de segunda clase de la pro
vincia de Se-Tchuen en la China. 
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Y. Letra vigésimosexta de nuestro al
fabeto y vigésima de las consonantes. Se 
llama i griega, porque responde á la úpsilon 
de los griegos en las palabras tomadas de su 
lengua, y aunque se introdujo en nuestro 
abecedario para servir de vocal en las voces 
de origen griego, no ha prevalecido su uso 
eomo tal voc:r- así nadie escribe Cyro, Pyra, 
Cí?/¿/ro, valiéndose, por el contrario, para es
tos casos de la i llamada latina, y reservan
do la y para principio y final de dicción cuan
do ala í sigue ó antecede respectivamente 
otra vocal, como en las palabras yelmo, rey. 
Deja de emplearse como inicial la y, aunque 
áeste sonido siga otra vocal, si la palabra 
empieza con7¿, por traer/en su origen: sir
van de ejemplo las palabras/wW y hierro, áe 
fel j ferrum.La, Y como número valia en la 
antigua numeración 150, y superponiéndole 
una linea horizontal valia IüO.000.—Pitágo-
ras hacia de esta letra el símbolo de la vida: 
«El •p:' decía, representa la infancia, y la 
horquilla ó parte superior los dosca' aos 
del vicio y de la virtud, en que se entra 
cuando se llega á la edad de la razón.» 

Yale. Ciudad de la isla de Ceilan, á ori
llas r m riachuelo del mismo nombre, y 
capital de la provincia de Tale, que com
prende la1 parte S-l^. de la isla á doce le
guas S. de Trínquemalo. 

Yamparaes. Provincia del Perú que con 
fina al N. con la de Mizique y al O. con la 
de Pumabamba. Produce vino, azúcar, t r i 
go, cebada, maíz, legumbres y frutas, y 
cria macho ganado. Tiene muchos bosques 
de cedros y otros árboles, y sus montes-
abundan en minas de oro, plata y sal.—Su 

capital es una ciudad del mismo nombre, á 
doce leguas O-N. de Chuquisaca de la Pla
ta: valúase la población de la provincia sólo 
en 9.000 habitantes. 

Yanktons (LOS). Indios que habitan las 
orillas del Misouri, á unas 360 leguas de es
te rio. 

Yarcund. Gran ciudad del Kashgar, en 
la Tartaria independiente, á orillas del rio 
del mismo nombre. 

Yarmoütli. Gran ciudad marítima de In
glaterra, en el condado de Norfolk, en una 
buena situación, á la embocadura del Tare, 
que comunica por un puente con la peque
ña Tarmouth (en Suffolk). Tiene un puer
to én que no pueden entrar los grandes bu
ques por un banco de arena que hay á la 
entrada. La ciudad es en general de malos 
edificios, pero se notan en elid la casa de la 
ciudad, el teatro y el mu eo, y sus muelles 
son de los mejores de Europa. Su principal 
comercio consiste en el producto de sus pes
cas de arenques, etc.; pero también nace ar
mamentos para la pesca de ballena. En el 
buen tiempo acude á ella j.ii.ucha gente á to
mar baños de mar Población de 20.000 L . • 
bitantes, á 53 leguasJN-E. de Londres.— 
SUB-YARMOUTH, pequeña ciudad marítima 
de Inglaterra á la orilla N-O. de la isla de 
Wight, que antes fué mucho mayor, y dista 
20 leguas S.-O. de Londres.—Ciudad del 
Massachussets, en los Estados-Unidos, con
dado de Barnstable, con un puerto y 2.134 
habitantes, á ocho leguas S-S-E. de Bos
ton.—Ciudad déla costa occidental de la 
Nueva Escocia, en la América septentrional, 
á catorce leguas O. de Shelburn. 
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Ifombit que los turcos dan á 

íiBa especie de sable encorvado, y en cuya 
ornamentación despliegan \jn lujo suntuoso. 

Yate. Embarcación de gala' destinada 
comu nments á la conducción y trasporte 
de principes, embajadores y grandes perso
najes de un reino á otro. Como el objeto 
principal del yate es la comodidad de los 
pasajeros, tiene repartimientos á propósito, 
amueblados convenientemente. Inglaterra y 
Holanda son las naciones que más usan es
ta clase de embarcaciones. Los yates reales 
de la primera llevan generalmente un apa
rejo parecido al del queche, y el principal, 
reservado al'soberano, se apareja con tres 
palos como una fragata y va mandado por 
un capitán de navio. Lo regular es que sean 
barcos de hélice y todos ellos son muy lujo-
«OS;, elegantes y bien tenidos. Hay también 
yates aparejados de balandra, de goleta y de 
bergantin. 

Yauyos. Provincia del Perú, que confina 
al N. y N-O. con la de Guarochiri, al E., 
eon las de Tunja y Castro Vireina, y al O. 
«on la de Cañete. Tiene 34 leguas deN. á S. 
y 38 de E. á O. Es país muy montuoso, que 
cria mucho ganado vacuno y lanar. 

Yeldo ó gueldo. Preparación del cama-
roncillo machacado y reducido apasta, que 
«irve de cebo en las pesqueras.—Porción de 
pececillos sumamente pequeños que sirven 
de cebo, etc. 

Yelmo. Nombre de una parte de la ar
madura antigua que los caballeros usaban 
•n laa batallas, justas y torneos, y hoy sirve 
da adorno en los escudos de armas; se com-

Eonia de varias piezas de acero con sus mue-
@8 y goznes y servia para defender toda la 

«abeza. En la parte delantera tenia una pie
za movediza en forma de rejilla, que se lla
maba visera, y en esto se distinguía del mor
rión, celada y capacete de que usaba la in
fantería. 

Yemas. Las ymíw, que también se lla
man embriones fijos, son los rudimen tos de 
los ramos y de las flores. Son desnudas ó 
escamosas y se desarrollan siempre en la 
axila de las hojas ó en la extremidad de las 
ramas. 

Yemen. País de la parte S-O. de la Ar a
bia, conocido también con el nombre de 
Arabia, Feliz. Tiene unas 90 leguas de lar
go y 40 de ancho, y está dividido en dos 
partes, el Tcharna ó la llanura árida y are
nosa ¿ lo largo del mar, y el Djedal ó 
parte montañosa, cortada con fértiles y her
mosos valles, donde se coge el mejor cafó 
que se conoce; azúcar, dátiles, trigo, dhur-
ra, tabfjco, vino, mirra y plantas aromáti
cas. Críanse camellos, dromedarios, caba
llos muy apreciados? muías y carneros 

colas muy grandes. En la actualidad forrñá 
este país un Estado independiente, y su so
berano toma el título de imán ó doctor. Sus 
fuerzas son unos 5.000 hombres, y sus ren
tas 8.000.000 de reales. Tiene muchos y bue
nos puertos, entre ellos Moka, Aden, etc., y 
su capital es Sana. 

Yenissei ó Jenissei. Rio considerable de 
la Rusia asiática, que se forma en la Bukha-
ria por la unión "del Onlouy el Bey; corre 
del S. al N., recibe otros varios rios, 'y des
agua en. el mar Glacial por un golfo sembra
do de islas, después de un curso de más de 
1.000 leguas. 

Yesca. Se usa poco desde la propaga, 
cion de las cerillas fosfóricas. Se elabora con 
una especie de agárico ú hongo (el boletus 
ignarüis),- que crece en los troncos viejos de 
árboles, y se debe recoger en los meses de 
agosto y setiembre. Se prepara quitando con 
un cuchillo la cubierta exterior y separando 
cuidadosamente la sustancia esponjosa in
terior, que tiene un color amarillo pardo, de 
la leñosa que está debajo-. Se corta la parte 
esponjosa en placas delgadas, que se baten 
con un mazo para suavizarlas, hasta que 
puedan rasgarse fácilmente con los dedos. 
En este estado, el M^ZÍS es una sustancia 
preciosa para contener lashermorragias. 

Para convertirlo en yesca se hace hervir 
en una solución de nitro, se hace secar, se le 
bate de nuevo y se le pone á remojo én la di
solución por segunda vez. Algunas veces pa
ra hacerlo muy inflamable se empapa coh 
pólvora, y de aquí viene la distinción entre 
yesca negra y yesca parda. 

Otras plantas de estructura carnosa ó fi
lamentosa pueden servir inmediatamente 
para yesca, sin más preparación que sumer
girlas en agua donde se haya desleído pól
vora. 

Yeso. El yeso ó sulfato de cal abunda 
mucho en la naturaleza, y de él se encuen
tran dos especies: el sulfato de cal anhidro 
y el sulfato de cal hidratado ó espejuelo. La 
primera de estas especies es bastante rara y 
no tiene más que un empleo, razón por la 
cual no nos ocuparetnos más que de la se
gunda especie, que por sus numerosas apli
caciones constituye un considerable ramo dé 
industria para las localidades en que se en
cuentra. 

El espejuelo se presenta con mucha fre
cuencia en tablas abiseladas de várias mate
rias, eon bases de paralelógramos oblicuán-

Ífulos; también se le encuentra en forma de 
entejas, más ó ménos voluminosas, y ordi

nariamente de un color amarillo, aisladas ó 
agrupadas en rocas ó en forma de lanza. 

| fistos cristales son á veces límpidos, á ve-
* K5N opacos ó de un color amarillo. "Variáis son 



las diferentes estructuras que se observan 
en las grandes masas que el espejuelo forma 
en el seno de la tierra. La estructura fibrosa, 
muclias veces dotada'de un brillo anacara
da; la estructura laminar y la estructura 
compacta, pero en todos los casos su densi
dad, con corta diferencia, ,es de 2,31. 

El espejuelo se encuentra por lo regular 
en las partes superiores de los terrenos se
cundarios y en los terrenos terciarios. En 
los primeros forma capas de mucha poten
cia, intercaladas con capas de calcáreo; en 
el segundo constituye depósitos más ó mé-
nos grandes, acompañado de margas, como 
así sucede en las cercanías de Paris, en 
Montmartre y en Ménilmontant, puntos en 
los cuales se esplota el espejuelo como pie
dra para yeso. 

Dase el nombre generalmente de yeso al 
«spejuelo que la calcinación lia privado de 
agua, bien que á veces se aplica también al 
espejuelo tal como se saca de las canteras, 
circunstancia que lia motivado las expresio
nes de yeso cocido ó yeso crudo. El yeso se 
emplea en las construcciones y en agricul
tura para aboao de las tierras. Todos los ye
sos, generalmente hablando, son buenos 
cuando se emplean como abono, pero no to 
dos pueden emplearse en las construcciones. 

Los espejuelos puros, es decir, los ques^n 
cristalizados, laminados, fibrosos, etc., etc., 
producen, por medio de una cochura bien 
liecha, un yeso blanco y fino que se hincha 
demasiado y que da un revoque sin consis
tencia, como sucede con el yeso de los mol
deadores. P-reciso es, para las construccio
nes, que el yeso contenga materias inertes, 
ocupando en este caso el lugar que la arena 
ocupa en el mortero: puede contener hasta 
un 20 por 100. Aquí es donde se,explica el 
por qué es la cochura más imperfecta la que 
produce el yeso de mejor calidad. 

El yeso debe emplearse tan luégo como se 
acaba de cocer, pues pierde su calidad si 
queda expuesto al aire, cuya humedad ab -
sorbe con rapidez. Los trabajadores dicen 
que el yeso está «y^te^í», es decir, que ha 
estado expuesto al aire cuando con su un
tuosidad pierde la facultad de endurecerse 
prontamente. Si no se le puede emplear des
de luégo se pone en toneles, los cuales sé co
locan en puntos que estén muy secos. 

El yeso no se puede emplear sino en el in
terior de los edificios, donde se conserva 
muy bien. En las localidades en que es de 
excelente calidad se hace de él un enorme 
consumo para la construcción de casas. 

Teso endurecido ó alumhratlo. Se cuece 
en un horno de reverbero calentado al aire 
caliente el yeso que se quiere alumbrar, pro-l 
curando esc&gerlas mejores, piedras. Termi-1' 

nada la cochura se deja enfriai* él yeso y 
luégo se coloca en grandes cajas caladas, 
que se meten en un baño de agua que tenga 
en disolución un 10 por 100 de alambre. 
Después de algunos minutos se retira la ca
ja, se deja escurrir durante algún tiempo 
sobre el baño, y después se vacía sobre una 
superficie dispuesta para recibirlo. Este ye
so se lleva al horno y se recuece á una tem
peratura mucho más alta que la vez prime
ra, y que se debe elevar hasta el rojo. Por 
último se pulveriza :en un molino y se 
cierne. 

Recientemente se ha perfeccionado eate 
procedimiento de fabricación de un modo 
mUy notable. Se mezcla íntimamente el ye
so con alumbre en polvo, después se calien
ta una sola vez, obteniendo así una gran, 
economía de combustible y de mano de 
obra. 

Estuco. Hay dos especies de estuco: el 
de cal y el de yeso. 

El estuco de cal se obtiene mezclando la 
cal apagada con otras materias pulverulen
tas, que en general son el mármol blanco, ó 
cualquiera otra materia blanca dura. Para 
hacer un buen estuco de cal se toman pie
dras calizas de la mejor calidad posible. Se 
apaga esta cal y se mezcla después con sufi
ciente cantidad de polvo de mármol. 

El estuco hecho con yeso no resiste k la 
humedad ni á las intemperies del aire; p»ro 
empleado en el interior de las casas resiate 
muy bien, y ofrece, bajo muchos concepto», 
ventajas sobre el estuco de cal. Se tonm 
más duro, puede teñirse de varios colore» r 
es susceptible de buen bruñido. 

Para obtenerlo sp toma piedra de yeso de 
excelente calidad, se hace cocer en un hor
no análogo al de cocer pan. Al salir del hor
no, el yeso se pulveriza y tamiza. 

Este yeSo se amasa después con agua ea 
la cual se hace disolver cola fuerte ó goma 
arábiga. Si el estuco ha de imitar el már
mol de colores, se ponen estos en agua de 
cola, que ha de estar caliente para que el 
yeso no se endurezca demasiado pronto. 

Cuando se quieren imitar mármoles de di
versos colores, se, tienen los colores aparte 
desleídos en vasijas; se amasa con cada una 
de estas aguas una pequeña cantidad de ye
so, con la cual ss forma una galleta; todas 
las galletas se sobreponen, y se corta la pi
la por trozos que se aplican inmediata
mente. 

En estos últimos tiempos se ha logrado 
representar paisajes por medio del estuco. 
Para ello se prepara el fondo sobre ei. cual 
ha de ponerse el paisaje; después se coloca 
un papel .sobre el cual están los contornos 
del dibujo imxGsAm con agujeros hacho* 
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bon alfileres. Se toma después polvo de co
ló i* diferente del fondo y se cisquea el papel, 
obteniendo asi el, contorno del dibujo. Se 
q uita después con unas pequeñas herra
mientas la materia que se encuentra en el 
interior del contorno, a una profundidad de 
8á 4 milímetros; se . deslíen después varios 
colores en el agua de cola; se amasa un po
co de yeso con estas aguas en el hueco de 
la mano, y se aplica en cantidad suficiente 
sobre la parte del hueco del cuadro que de
be tener aquel matiz. i 

Yeuksbury. Ciudad de Inglaterra, en 
Glocestershire, en cuyas inmediaciones se 
dio el día 4 de mayo de x471 la famosa ba
talla que dió definitivamente la victoria á la 
casa de York, distinguida por la rosa blan
ca, sobre la de Lancaster, que se señalaba 
con la rosa roja. 

Ymaska. Eio considerable del Bajo Ca
nadá, en la América septentrional, que des
pués de un curso de 37 leguas, desagua en 
el lago de San Pedro y separa el alto Cana
dá del Estado de Vermont. 
• Yole. Bote de tingladillo, sumamente l i 
gero, que boga á cuatro ó seis remos y na
vega también á la vela. 

Yonne. Rio de Francia que nace en el 
departamento del Nievre, á tres leguas de 
Chateau-Chinon: recibe el'Cure, el oon-
sin, etc.; pasa cerca de Corbigny y por Cla-
mecy, donde se hace navegable, y en Mon-
tereau desagua en el Sena. 

Yonne (DEPARTAMENTO DEL). Compónese 
de una parte de la Champaña, de la Borgo-
ña, Gratinais y Auxerrois, en Francia. Con
fina al N. con el del Sena y Marne, al E. con 
el de la costa de OrO y el Liorca, y al S. con 
el del Nievre. Valúase su superficie en 435 
leguas cuadradas, y su población en 400.900 
habitantes. Comprende cinco' distritos; su 
prefectura es Auserre, y las subprefecturas 
Tonnerre, Avalon, Sens y Joygny. Su terre
no produce toda suerte de granos, legum
bres y frutas, cáñamo, vinos muy estima
dos, etc., y sus pastos crian mucho ganado. 
Hay también en él minas de hierro, cante
ras de piedras para la litografía, ocre, etc. 
Contiene muchos bosques y abunda en pes
ca y caza. Su principal composición consis
te en vinos, granos, madera, ganado, lana, 
y en los productos de sus manufacturas, 
que son de poca consideración. Riégale el 
Yonne, y forma parte de la 18.a división mi
litar. 

York. Condado, el mayor de Inglaterra, 
que confina al N. con el Westmoreland y el 
fhirbam, al E. con el mar de Alemanis, al 
S. con los condados deNottinghamyDerby, 
y al O. con el Lancashire. Tiene 37 leguas 
de N, á S., 47 de E, á O., y 885 cuadradas 

de superficie. Comprende 60 villas, 563 par
roquias, 3.330 leguas y 1.680.251 habitantes. 
Divídese en tres distritos, y su clima y suelo 
son muy varios. Produce trigo, cebada, ave
na, cáñamo, regaliz, etc. En sus montes 
hay minas de burro, plomo, carbón de tier
ra y alumbre, y sus pastos crian mucho ga
nado vacuno, lanar y caballar. Susprincipa-
les ríos son: el Ouse, el Derwent, el Calder, 
el Youre, etc., y posee también manufactu
ras de paños y telas muy florecientes. 

York. Ciudad de Inglaterra, capital del 
condado de igual nombre,- que ántes fué la 
segunda del reino. Está situada sobre el 
Ouse, que se pasa sobre un buen puente de 
piedra. Tiene excelentes edificios, y entre 
otros son notables la catedral, de estructura 
gótica, y el castillo hecho por Cuillermo el 
Conquistador, que en el dia sirve de prisión. 
Hay también muchos establecimientos filan
trópicos, y comercia en telas, encajes, guan 
tes, vidrios, drogas, 1 bros, etc. Contiene 
3.661 casas y 30.000 habitantes, á 80 leguas 
N-O. de Londres. 

York. Ciudad de la América septentrio
nal, capital del alto Canadá, en una situa
ción agradable sobre el lago Ontario, con un 
puerto grande y cómodo defendido por una 
batería. Esta ciudad, que no existía todavía 
en 1793, tiene en el dia más de 300 casas y 
muchos edificios públicos, entre los cuales 
se distingue el palacio del gobierno y el de 
la Asamblea provincial. Su comercio, que 
consiste principalmente en pieles, está muy 
fioreciente. En 1813 fué tomada por el ejér
cito americano, y reducidos á cenizas sus 
principales edificios, almacenes, etc. Pobla
ción 3Í500 habitantes: latitud N. 43° 45'. 

York (NEW). Né^e, Estados-Unidos. 
Yorck (PRÍNCIPES DE). Han llevado este 

título algunos hijos délos reyes de Inglater
ra, y el cardenal de Yorch, muerto hace al
gunos años en Roma, fué el último preten
diente de la casa de los Estuardos. I levó 
también 'el título de duque de Yorck el hijo 
de Jorge I I I y adquirió cierta celebridad en 
los primeros años,de la revolución francesa 
por la parte activa que tomó en combatir 
sus progresos. Hasta pocos días ántes de su 
muerte, acaecida en 1837, fué en Inglaterra 
el alma del partido tory y del partido mi
litar. 

Young (EDUARDO). Poeta inglés y minis
tro de la religiónanglican^,: nació en Upham," 
cerca de Winchester, el año 1681. El profun
do dolqr que experimentó á consecuencia de 
haber perdido sucesivamente, y en poco tiem
po, á su mujer, su hijo y su nueraj hizo de 
él un excelente poeta, que exhaló las amar
guras de su alma en un bello poema titula 
do lias Noches. Towig publicó ademas algu' 
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ñas trajedias, y murió en 1755 á los 78 años 
de su edad. 

Young- (ARTURO). Célebre agricultor in
glés: nació en 1741 en el condado de Bristol, 
y publicó, bajo el título de Manual del la
brador, un libro muy notable, que aún hoy 
día es considerado como una obra clásica 
por todos los que desean unir á la práctica 
la teoría razonada de la ciencia agrícola. 

Ypres • ó Ypern. Ciudad fuerte de la 
Flandes occidental, en los Países-Bajos, en un 
llano fértil, á orillas del Yperle. Entre sus 
edificios públicos se notan la casa de la ciu
dad, la catedral, la Bolsa, la Cámara de co
mercio, el colegio, etc. Comunícase por un * 
canal con Brujas, Ostende y Nieuport. An
tes tenia niucha reputación por sus fábricas 
de paños, y en el día las tiene "de telas, en
cajes, algodón, hilos, galones, curtidos, ra-
flnerías de azúcar, etc. Celébranse en ella 
10 días de feria, desde el -2 de marzo y des
de él 30 de julio. Es capital de distrito, y tie
ne 19.500 habitantes á 8 leguas S. de Osten
de: latitud N. 50° 51'. 

Yucatán ó Mérida. Península de Méjico, 
situada entre la 'bahía de Campeche y la de 
Honduras, que fórmala intendencia más 
oriental de este gran país. Confina al S. con 
la intendencia de Vera-Cruz, al O. Ios-esta
blecimientos ingleses se extienden hasta la 
embarcación del rio Honda, al N. de la ba
hía de Hannover, frente de la isla de Ubero. 
Atraviésanla una cordillera de montes y la 
riegan muchos riachuelos. Su clima en ge
neral es sano, aunque los calores son exce
sivos. El suelo es muy fértil y produce tr i 
go, maíz, añil, algodón, miel, etc. Críase 
mucho ganado mayor y menor, y en sus 
bosques hay mucha caza y animales salva- j 
jes. En la bahía de Campeche hay una gran | 
salina, y se sacan también de ella maderas 
de construcción y tinte, conocidas bajo el 
nombre 'de palo campeche. Tiene por capi
tal una ciudad considerable del mismo nomr | 
bre, á 10 leguas del mar, y á 38 O. de Valla- i 
dolid; latitud N. 20o .45 c; longitud O. 85° 28', i 

Yucay. Valle del Perú en la provincia, y : 
á seis leguas de Cuzco; riégale el Yuca, y es 
el paraje donde los Incas y los grandes" del 
imperio tenían sus casas de campo. 

Yuga. Arbusto de diez á doce piés de al
tura, originario de los países cálidos de 
América y que se encuentra también en los 

de la costa occidental de Africa. Sus raices, 
¡ asadas ó cocidas, son alimento sano y agra-
| dable. De ellas, cuando crudas, se extrae, 

rallándolas y prensándolas, una especie de 
almidón ó harina que los hispano-america-
nos llaman catibía y los brasileños tapioca, 
la cual sirve para hacer cazabe, que viene á 
ser la galleta que usan los costeros en aque 

! líos mares. El yare ó agua que destilan las 
raíces prensadas se halla inpregnada de un 
veneno sumamente activo', pero tan volátil 
que desaparece ó pierde su eficacia al cabo 
de estar expuesto algún tiempo al aire l i 
bre. 

Yugo. Cada uno de los maderos de di 
versas dimensiones que cruzan el codaste y 
en él se endentan para formar la popa. 

Yunau, Provincia de la China, que está 
al S-O. deE. importante y conflnaal N. con 
la de Se-Tchuen y el Tchibet, al E. con las 
de Quang-Si y Koei-Tcheou, al S. con el 
Laos, y al O. con el Ava y Pegú. Tiene so
bre 123 leguas de largo y 103 de ancha, y se 
valúa su población en 8.000.000 de habitan
tes. Comprende 21 ciudad de primera .clase, 
y 55 de segunda y tercera. Aunque su ter 
reno es montuoso, pasa por una de las más 
fértiles.y más ricas de la China. Hay en ella 
minas de oro, cobre y estaño, y también can
teras de mármol, perlas, rubíes, ágatas y 
otras piedras preciosas; ámbar, goma, plan
tas medicinales, etc. Críansemuchos elefan
tes y caballos de excelente calidad. Su capi-
tal es Tunan-Foto, ciudad 'situada en el ex
tremo de Un lago, que ántes fué célebre por 
sus buenos edificios y su grande extensión, 
pero ha sido saqueado varias veces por los 
Tártaros; latitud N. 25° 6'; longitud ~E, 
106° 10'. 
' Yurupa. Rio considerable de Colombia, 
en la América meridional, que después de un 
curso de cerca de 400 leguas desagua en el 
de las Ama? odas. 

Yuste. Monasterio de España, en Extre
madura, célebre únicamente por haberse re
tirado á él el emperador Cárlos V, Está si
tuado en la Vera de Plasencia. 

Yuyú. . Nombre de un bote chinesco que 
camina á la singa impulsado por. un remo 
qUe trabaja sobre un tolete de hierro: sirve 
en los rios y fondeaderos abrigados. Por 
desprecio suele decirse de una embarcación 
muy pequeña. 



2. Letía vigésimosétima y última de, 
nuestro alfabeto, y vigósimoprimera de las 
consonantes. Es una de las consonantes den
tales, y su pronunciación se forma arriman
do la parte anterior de la lengua á los dien
tes, no tanto como para lac, sino de manera 
que quede paso para que el aliento salga con 
una especie de zumbido. Esta letra tiene un 
sonido propio é invariable al principio y en 
medio de dicción; mas no sucede lo mismo 
cuando es final de palabra, en cuyo caso sue
le ser confundida por algunos con la d. Pa
ra obviar esta duda y saber á qué atenerse 
al escribir ó pronunciar una palabra, se debe 
recurrir á su plural; en su ..consecuencia se 
escribirán con ¿ final todas aquellas que re
quieran, esta letra en la última silaba del 
plural: sirvan de ejemplo las palabras amis-
tad; U i , ' cuy os' plurales son; amista
des, lides, virtudes. En todos los demás ca
sos debe usarse la z. En la numeración roma
na la z vale* ¿.000, y si á ella se sobrepone 
una linea borizontal, expresa 4.000.000. 

Zab. Nombre de dos rios de la Turquía 
astática qué !desagüan en él Tigris. 

Zabida. Planta medicinal cuyo-zumo es-
primido y solidificado, constituye el acíbar. 
Es originaria do Africa y se cria espontánea
mente en las costas meridionales de España. 
Se parece algún tanto á la pita, pero se dis
tingue de esta, entre otras cosas, en que no 
resiste á cierto grado de frío. . x 

Zaborda. La varada, sea voluntaria ó 
imprevista, en que la embarcación queda en 
seco. 

Zabra. Embarcación de 160 á 170 tone
ladas por lo regular que se usaba en la 
Edad Media en la costa de Cantabria, Era 

parecida á un bergantín, y én el siglo xvi 
las habia hasta de 600 toneladas, nombrán
dose ántes de los pataches en la relación de 
los buques que componían la iñvencible ar
mada. La mayor mira que en ella se men
ciona es la Santiago, dotada con60soldados 
y 40 marineros y artillada con 19 bocas de 
•fuego, y la más chica la llamada Julia, con 
57 hombres y 13 piezas. 

| Zacarías. Con esté nombre figuran mu
chos personajes en la Biblia y son los prin-

: cipales: 1.°, el hijo de JeroboanII, que suce
dió áéste en el trono de Israel y sucumbió 

: víctima de una conspiración; ^.0, el hijo del 
; gran Pontífice Joiada, que ejerciendo á su 
| vez el mismo cargo sacerdotal, quiso ímpe-
I dir las deportaciones del rey Joas y fué muer-
I to por órden de éste; 3.°, el hijo deBaraquias; 
| fué uno d e los profetas menores que predijo 
i con gran lucidez la venida del Mesías; y 4.°, 
I el padre de San Juan el Bautista, á quien 

siendo ya de edad avanzada se presentó el 
arcángel Grabriel para anunciarle que tendría 
un hijo. 

Zacarías. Papa: sucedió á Grregorio I I I 
el 28 de noviembre deT año 741. Extendió 
los Estados de la Iglesia y el poder del papa
do; supo hacerse atoar y respetar de Luit-
p'rando, rey de los lombardos; miró por la 
disciplina del clero; dió á Pepino, que pre
tendía ocupar el trono de Francia, una res
puesta favorable á su ambición, y murió en 
el año 753, después de un brillante pontifi
cado. 

Zacatecas. Intendencia de Méjico, com
prendida entre las de Durango, San Luis de 
Potosí, Guanajuato y Gruadalajara: tiene ^3 
•leguas de largo y 3Í de ancho, y ss calcula 
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Su gti^eíñóie eu 2.S55 leguas éuadradas. És 
un país montuoso y árido, y su principal r i 
queza consiste en minas. Su jpoblacion es de 
ISO.QOO habitantes, y su capital es la ciudad 
de su nombre. 

Zadorija. Planta herbácea, pequeña y 
anual, que nace regularmente en los sem-' 
brados y echa flores de cuatro pétalos ama
rillos, dispuestos en forma de cruz y por 
fruto unas vainas arqueadas y llanas, cuya 
semilla tiene la forma de riñon. 

Zadorra. Rio el más principal y cauda
loso de la provincia de Alava, célebre por la 
memoria que de él se hace en los monumen
tos históricos y por lo raro y dilatado de su 
curso. Nace de dos arroyos y desemboca en 
el Ebro. 

Zafarrancho. La acción y efecto de des
embarazar las cubiertas y baterías, colocan
do los cois de la tropa y marinería en lasba-
tayolas de los pasamanos y del alcázar y 
castillo, y dejando el buque limpio y desaho
gado de cuanto pueda empachar y oponerse 
á la policía y buen órden militar y marinero. 
Esto se hace diariamente por las mañanas; 
caso en que se AXCQ zafarrancho de limpieza, 
ó bien á cualquier hora de la noche, en que 
se adquieren noticias ó sospechas de enemi
gos, y entóneos se l\ajm.zaf arrancho de com' 
¿afe, porque al despejo de las baterías se 
agrega la colocación de municiones y demás 
preparativos necesarios para entrar en com
bate. En este caso, áuncuando por ser de dia 
estén colocados los cois en las batayolas, se 
llama zafarrancho de combate la operación 
de quitar mesas, bancos ú otros estorbos dé 
las cubiertas y baterías, y acudir inmedia
tamente cada una á cubrir el puesto que le 
está asignado de antemano en el plan de 
combate, llevando las armas, herramientas, 
útiles ó efectos que le corresponden. 

Zafiro. El zafiro oriental es una piedra 
preciosa perteneciente á la especie corindón 
ó telesia, y compuesto exclusivamente de 
alúmina pura como el rubí, del cual no di
fiere más que por su color, que es azul ó 
blanco, y por su precio ménos subido. Se ha 
dado también impropiamente el nombre de 
zafiro á otras várias piedras azules de me
nor valor, tales como la turmalina azul del 
Brasil, la cal fluatada azul, el cuarzo azul 
de Bohemia y el disteno azul de San Gotar-
do. El zafiro de agua es un silico-aluminato 
de magnesia que viene de la isla de Ceilán 
y que pertenece, á la especie cordierita ó di-
'croita. 

Zafre.' Polvo que da él bismuto y es usa
do principalmente en las fábricas de loza. 

Zagrab. Véase AGRÍM. 
ZaMre. Rio de Africa que nace en los 

montes Blancos; recibo un -grande número 

de afluentes en áu curso, qué es de más de 
80.000.000 kilómetros; es cortado por mu
chas cascadas; atraviesa el Congo, del cual 
ha tomado el nombre, y va á desaguar en el 
Océano. Este rio fué descubierto en 1484 por 
p portugués Diego Cam. 

Zaida. Especie de garza que anda en las 
lagunas, parecida á la cigüeña en el tama
ño del cuerpo y largura de las patas, pero 
de pico muy corto. Es ave muy hermosa, y 
su color ceniciento ó aplomado, ménos la 
cabeza, que es azul, y de ella le cae á la es
palda un penacho del mismo color. Se do
mestica fácilmente. 

Zalá. Llámase así una oración que hacen 
á .Dios los musulmanes con várias ceremo
nias y palabras. 

Zalagporda. Dase este nombre á la em
boscada dispuesta para coger y dar sobre el 
enemigo cuando está descuidado y sin re
celo. 

Zalenco. Este filosofo, que vivió hácia el 
año 660 ántes de Jesucristo, es muy poco 
conocido; sábese que dió leyes á los locrio-
nes de Italia, pero estas leyes nos son ente- ' 
ramente desconocidas. 

Zamora. Provincia de España y una de 
las tres que componían el primitivo reino de 
León, confina al N. con la de León, al E. con 
la de Valladolid, al S. con la de Salamanca 
,y al O. con la de Orense y reino de Portu
gal. Comprende una extensión de 257 le
guas cuadradas. Su clima es suave y benig • 
no, escepto en alguno que otto punto, tal 
como la puebla de Sanabria, en donde hace 
bastante frío. Su terreno es, en general, de 
buena calidad, aunque fragoso y quebrado 
en algunas partes, en donde se dá alguna 
madera de encina, roble, fresno etc. Los ríos 
principales que la riegan son: el iü^a que 
divede la provincia en dos partes, casi igua
les, el Duero, Orbigo, Valderaduey, Guare-
ña Teva, Eria y otros. Tiene aguas minera
les en Abrateses, Melgar de Tevá y Bena-
vente. Sus producciones principales sonsis-
ten en trigo, cebada y demás cereales, lino, 
exquisito vino y buenas frutas. Su industria 
está muy poco adelantada. Su poblaciones de 
249.162 habitantes distribuidos en 495 pue
blos. Esta provincia se halla dividida en sie 
te partidos judiciales y son los siguientes:-— 
Zamora, capital de la provincia y sede epis
copal, la Ocellum duri de los vacceos, está 
situada á la derecha del Duero, rodeada por 
un muro de piedra, de sillería en su ma
yor parte, y. defendida por un castillo, ómás 
bien cindadela de tercer órden. Carece de 

i edificios dignos de atención como no sea la 
I catedral; tiene un puente sobre el Duero. -
j dos' 'hospitales y. varias fabricas 'de agu'ar-
' -diento, Gurtados, sombreros, paños, lieazos 
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% otros artículos: , es patria del cronista Flo-
rian de Ocampo. Su población es de 13.035 
habitantes.—Toro, sobre el mismo rio, es 

, ciudad antigua con murallas, puente de pie
dra de 33 ojos, vega y campiña feraz en 
frutas deliciosas y granos.—Alcañices, con 
aguas minerales, y Fermoselle, con un cas
tillo á orillas del Duero en la frontera de 
Portugal.—Bermillo de Sayago, Benavente, 

,con término feraz cerca del lago del mismo 
nombre.—Puebla de Sanabria, con puente 
sobre el Tera. y algunas fortiflcaciones.— 
Fuente el Sanco, notable por sus ricos gar
banzos. 

Zang'uebar. Dase este nombre á la parte 
de la costa de Africa situada entre el Mano-
motapa y el reino de Ajem. El terreno in
mediato á la costa es bajo, pantanoso, y está 
-casi cubierto de bosques. Sus habitantes son 
negros, profesan la religión de Mahoma y 
hablan un árabe corrompido. Las principa
les comarcas, conocidas bajoel nombre de 
Zanguebar, son: Ambaza, Jubo, Melinda, 
Quiloa, Mayugoxe, etc. 

Zansibar. Islas del mar de las Indias, 
cerca de la costa de Zanguebar. 

Zapa. Especie de cuero cuyo aspecto di
fiere esencialmente de los ordinarios. Su su
perficie está cubierta de asperezas córneas, 
y su color suele ser negro. La fabricación 
de la piel de zapa consiste en producir en su 
superficie los granos que la distinguen, á 
cuyo efecto se elige primero un cuero de ca
ballo, de asno ó de camello, cuya parte in
ferior del lomo se quita, desde el nacimiento 
al rabo. Esta parte es la única que ofrece las 
cualidades necesarias para la fabricación. Se 
ablanda en agua y se descarna completa
mente; se tiende después lo posible sobre un 
bastidor que se pone horizontalmente en 
tierra con el lado del pelo por encima; se cu
bre entonces con una capa de granos de che-
•nopodiím alhum, que son muy duros, negros 
y brillantes; después se hacen penetrar pi
pando, y luégo se pone á secar la piel. Se 
desprenden los granos incrustados en el 
cuero sacudiéndolo y batiéndolo, y sólo en 
el cuero extendido las cavidades que han 
producido por presión. Por medio de un ins
trumento cortante se quita entónces la su
perficie de la piel hasta cerca del nivel del 
fondo de estas cavidades. Se hace después 
digerir el cuero, primero en agua y luégo 
en una débil legía de carbonato de sosa. Las 
partes antes comprimidas se hinchan y dan 
origen á las asperezas que caracterizan la 
piel de zapa. 

Para teñir de nuevo el cuero así prepara
do se espolvorea cuando está húmedo con 
agallas pulverizadas; y después de suficien
temente impregnadas de tanino, se empapa 

con sulfato de hierro. Para darle color azul 
se impregna la superficie várias veces con 
una mezcla de añil, cal, sosa y miel. El rojo 
se obtiene con una mezcla de kermes y de 
alumbre. El verde se da empapando el cuero 
con una disolución de sal amoniaco, espol
voreándolo, con limaduras de cobre y rodán
dolo sobre sí mismo. Se forma entónces un 
sub-cloruro verde de cobre que se impregna 
en la superficie. Ultimamente, para prepa
rar piel de zapa blanca, se pasa por ella una 
disolución de alumbre, luégo una papilla de 
harina de maíz, que se quita lavando con 
otra disolución de alumbre, y se frota des
pués el cuero con sebo; se lava después con 
agua caliente y se hace secar. 

Zaragoza (PROVINCIA DE). Esta provincia 
confina al E.. con la de Huesca, al N-O. con 
la de Navarra, al O. con la de Soria y 
al S. con la de Teruel, y es la más principal 
de las tres que componían el antiguo reino 
de Aragón. Bañan esta provincia el Ebrocon 
sus afluentes, el Gallego, el Jalón y Huer-
va; está ademas regada por los-canales Im
perial y de Tauste, y produce con abundan
cia trigo, vino, seda, azafrán, barrilla, lino, 
cáñamo, hortalizas y frutas. En ella se crian 
también ganados de todas clases. Crúzanla 
.algunos montes, siendo los principales el 
Moncayo, en cuya cima dura la nieve de 
ocho á diez meses; la sierra de Yíctor y la 
de la Muélate, que son derivaciones del an
terior. Abundan en esta provincia minas de 
hierro, de azufre, de lápiz y otros minerales 
y canteras de piedras de afilar. Su clima es 
vario; su extensión de410 leguas cuadradas, 
y su población de 384.176 habitantes en 343 
pueblos; contiene 13 partidos judiciales.—• 
Zaragoza, cabeza de la capitanía general.de 
Aragón y célebre por la heroica defensa que 
hizo contra los franceses durante los dos si
tios que sostuvo en la guerra de la Indepen
dencia, disfruta de una situación sumamen
te pintoresca á la derecha del Ebro, contri
buyendo á embellecerla su frondosa vega, 
fertilizada no solamente por dicho rio, sino 
también por el Jalón, el Huerva, el Gállego 
y el canal Imperial; es sede de arzobispado; 
posee una universidad literaria y dos cate
drales suntuosas, á saber: una llamada la 
Seo, que fué sede episcopal hasta el año 
1318, en cuya época fué erigida en iglesia 
metropolitana por el Papa Juan X X I I , y 
otra dedicada á Nuestra Señora del Pilar; de 
suerte que el deán -reside alternativamente 
seis meses en cada una de ellas: tiene un 
teatro, una plaza de toros, una biblioteca de 
más de doce mil volúmenes, un jardín botá
nico, un seminario conciliar, una escuela 
normal, un museo de pinturas, un liceo ar
tístico y literario, una academia de medici-1 
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na y cimjía, un hospital general, otro mili
tar, una casa de misericordia, un presidio, 
muchos y deliciosos paseos. La catedral de 
la Seo fué convertida en mezquita durante 
la dominación de los árabes, de quienes la 
recobró Alfonso el Batallador ep. 16 de di
ciembre de 1118. La Aljaferia es un castillo 
situado á la derecha del Ebro, entre este rio 
y la concurrencia de los caminos reales de 
Madrid y Pamplona; la catedral del Pilar íue 
erigida en metropolitana en 1675, y en la de 
la Seo fueron ungidos y coronados los reyes 
Pedro I I I , Alfonso I I I , Jaime, I I , Alfonso ÍY, 
Pedro IV, Juan I , Martin I y Fernando I . Es 
muy famosa la. imagen de Nuestra Señora 
del Pilar en la catedral de este nombre, y 
esta_fama se funda en la tradición siguiente: 
el ano 40 de la era cristiana, imperando en 
Eoma Cayo Oalígula, estaba predicando el 
Evangelio en esta ciudad el apóstol Santia
go el Mayor, cuando á la mydia noche del 2 
de enero se le apareció la madre de Dios en 
carne mortal, acompañada de coros, de án
geles yae traian su sagrada imágen y una 
columna de jaspe, y mandó al apóstol que 
en aquel mismo sitio ediflcase- y dedicase 
una capilla en honor suyo, colocando dicha 
efigie sobre la columna y prometiéndole pro
teger eternamente á Zaragoza. Esta ciudad 
es la antigua Salduia; pero Augusto la en
grandeció con el nombre de Ccssar Augusta, 
que por la invasión de los árabes ha de
generado en el que actualmente lleva. Su 
población es 63.399 habitantes.—Ateca, vi
lla grande con buen puente sobre el Ja-
Ion. — Pina, con barca sobre el Ebro, 
y término feraz regado por una ace
quia.—'Alhama, con baños termales.— 
Ariza, con buena vega y fábrica de lien
zos.—Caspe, villa rica en aceite, granos y 
seda, y con alguna industria.—Calatayud,, 
ciudad sobre el Jalón, con dos puentes, bue
nos edificios, lindos paseos, vega que da 
mucho cáñamo y. frutas esquisitas, entre 
otras los melocotones de Campiel: cerca se 
ven las ruinas de Bilbilis.—Daroca, sobre el 
Giloca, que la expone áinundaciones de que 
la preserva una hermosa mina que da paso 
á las aguas; tiene varias fabricas y campiña 
muy feraz—Gallocanta, con una laguna 
que da mucha sal.—Borja, ciudad pequeña 
al pié del Moncayo, con abundancia de fru
tas, granos, cáñamo y lino.—Tarazona, con 
iguales circunstancias, catedral y tres puen
tes sobre el Qaeiles.—Belchite, en un llano 
árido.—Oariñena, célebre por sus vinos.— 
La Almunia, con campo abundante en gra
nos, vinos y aceite.—Alagon, entre el ca
nal y el Jalón, sobre el que tiene puente y 
magnífico acueducto, que da paso al canal 
sobre el rio.—Sástago y Fuentes, son villas 

de término muy feraz.—Quinto, con aguas 
medicinales. Las cinco villas de Sos; Un cas
tillo, Sadaba, Ejea de los caballeros, y 
Tauste, notable por una acequia ó canal de 
regadío, son dignas de mención.'—Tiermas; 
sobre el Aragón, con aguas minerales. 

Zarcillos. Los zarcillos son unos fila
mentos seiicillos 6 divididos destinados á 
sostener las plantas de donde nacen. 

Zeferino. Papa: sucedió á San Víctor en 
el solio pontifical, año 203; combatió y con
denó á Tertuliano y á los montañistas, y mu
rió hácia el año 221. 

Zelanda (NUEVA). Keciben este nom. -e 
dos islas del archipiélago austral, situadas 
al S. E. de Nueva-Holanda. Estas islas.son 
la Ikarna-Mavni y la Tavai-Pounamon, se
paradas por el estrecho de Oook; la primera 
tiene cerca de 720 kilómetros de longitud, y 
la segunda sobre 800. Fueron descubiertas 
estas islas en 1642 por el holandés Abel 
Tasman. Su clima, templado y muy seme
jante al nuestro; su población indígena se 
eleva á 150.000 individuos pertenecientes á 
la raza que puebla las demás islas de la Po-
linesia, y son antropófagos. La Nueva-Ze
landa está atravesada por una larga cadena 
de montañas, cuyas cimas están perpetua
mente cubiertas de nieve, y en ellas existe 
un volcan entre la bahía de la Abundancia y 
el cabo de Est; báñanla rios caudalosos y 
magníficas cascadas, entre las que merece 
citarse la que cae cerca de la bahía de Dus-
ky, desde una elevación de 900 piés. La par
te septentrional más próxima al Ecuador ,es 
la más favorecida por la naturaleza: en ella 
se dan excelentes maderas de construcción, 
un té esquisito, y sobre todo un lino {phor-
mium tenax), notable por sus largas hojas y 
que produce un hilo parecido al de la seda y 
propio igualmente para la fabricación de la 
tela; recógese ademas trigo, legumbres y 
otras producciones introducidas por lo^ eu
ropeos. Los habitantes de Nueva-Zelanda 
que hemos dicho pertenecen á la raza poli
nesia; son de color moreno atezado y de ele
vada estatura; tienen negro el cabello, agra
dables y regulares las facciones, y se pintan 
con mucho gusto: su lengua es la de los 
Otaitianos. Profesan á los muertos un res
peto religioso y los embalsaman con un arte 
muy superior al que empleaban los antiguos 
egipcios. Cada tribu forma una especie de 
república, y los distritos son regidos por un 
jefe, cuyo título sólo se le reconoce en tiem
po de guerra. 

Zelandia. (V.HOLLANDA). 
Zembla (NUEVA). ES decir. Tierra forme: 

isla del Océano glacial, al N. de la Eusia, de 
que la separa el estrecho de Vaigatz. Fué 
descubierta por los ingleses en 1553, Tiene 
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ceí'áa de 200 leguas de largo, y de 50 á 80 
de ancho. En su mayor parte está despobla
da. No se ve en ella sol desde el 5 de diciem
bre hasta'fin de enero. 
_ Zend. Asi se llama la leugua de los an

tiguos persas, lengua sagrada, según los mis
mos, por hallarse escritos en ella los libros 
de su culto, que contienen la doctrina de Zo-
roastro. 

ZeaoMa. Eija de un jefe árabe de la Me-
sopotamia. Casó con Odenath, príncipe rico 
y senador de la ciudad de Palmira. Odenath 
conquistó algunos países de los persas, cu
yos países gobernó algún tiempo por conce
sión del emperador Galiano; pero Odenath 
murió poco tiempo después, y le sucedió su 
esposa Zenobia. Esta batió entónces á los 
romanos, que querían despojarla, conquistó 
el Egipto é hizo de Palmira una de las ciu
dades más importantes por su comercio y 
por el lujo y belleza de sus edifleios; prote
gió las artes y las letras, tuvo á Longino 
por maestro de griego, se puso á la cabeza 
de sus ejércitos y no vaciló en ceñirse la es
pada. El emperador Aureliano quiso des
truir este imperio amenazador; venció á Ze
nobia en dos encuentros y sitió á Palmira. 
Esta cayó al cabo en su poder, y Zenobia se 
retiró á la ciudad de Tibur después de un 
glorioso reinado de cinco anos; esto es, des
de el 267 al 272. 

Senon de EHea. Filósofo: nació en Elea 
hacia el año 500 antes de Jesucristo, y fué 
uno de los más decididos sostenedores de la 
escuela metafísica de los eleáticos, fundada 
por Parmenides. Dícese que quiso libertar á 
su patria de la tiranía, y que sus nobles es
fuerzos le costaron la vida. 

Zenon: de Citmm, Filósofo griego: nació 
en la isla de Chipre 340 años ántes de Jesu
cristo: se dedicó á la ñlosofia y fundó la or-
g'ullosa escuela del Pórtico. Véase Estoicos. 

Zeaon. Por sobrenombre el Isaurio, em
perador de Oriente; nació hácia el año 426 
de nuestra era; se desposó con la hija de 
León I y sucedió á éste en el trono de Bizan-
cio en 474. Cometió muchos excesos, persi
guió á los católicos, y fué, dicen, enterrado-
en vida por órden de la emperatriz Ariadne 
en el año 491. 

Zeoliía azal. Llamada tambienlápis-lázu-
l i , consta al parecer de silicato de alúmina 
y~de sosa, con cierta cantidad de azufre aca
so combinado con aluminio. Es un mineral 
lapídeo; su dureza está representada por 
5,5, y su peso específico por 2,9. Su color 
azul muy bello se halla realzado por el ama
rillo de oro ó por el blanco argentino de las 
piritas. Los ácidos le disuelven haciéndole' 
peder su color; mas el vinagre rio le deseo-, 
lora. Pierde también el color tfl soplete. Vie

ne principalmerité de Pérsia y de Siberia. Sé 
le emplea en la joyería; sirve para adornar 
varios objetos y para extraer el azul real ó 
ultramarino, tan estimado por su hermosu
ra y fijeza. Se vende á anos 2.000 rs. la l i 
bra. 

Zetms. Pintor griego, natural de Hera-
clea, discípulo de Apollodoro: floreció hácia 
el siglo iv ántes de Jesucristo, y gozó de 
grande reputación. Cuéntase que había pin
tado con tal arte una cestilla llena de raci
mos de uvas, que acudieron al cuadro un 
gran número de pájaros seducidos por la 
verdad de la pintura. 

Zia. Isla del archipiélago griego, y una 
de las Cicladas, al S. O. de Negroponto. Es 
de corta extensión. 

Zinc. Metal de color blanco azulado, de 
matiz casi igual al del plomo. Su testura es 
cristalina, de grandes láminas; en frío se 
agrieta al mismo tiempo que se aplaca bajo 
el choque del martillo; pero cuando está ca 
lentado de 120 á 150° es muy maleable, y 
entónces puede ser reducido á planchas muy 
delgadas y estiradas en alumbres muy del
gados; á una temperatura más elevada, 
de 250 á 300u, se torna quebradizo hasta el 
punto de poderlo pulverizar. Tiene poca te
nacidad y se rompe bajo una carga de unos 
4 kilógramos por centímetro cuadrado: es 
blando, pero ménos que el plomo y el esta
ño, y atasca la lima. Es poco sonoro. Su di
latación lineal es de 1Í340 de 0 á 100°. Su 
densidad varia para el comercial de 6,9 
á 7,2. Tiene olor y sabor sensibles, aunque 
débiles. Se funde a 360° y se destila al calor 
blanco. Se liga fácilmente con la mayor par
te de los metales. 

A la temperatura ordinaria el zinc se alte
ra poco en el aire seco, pero en el húmedo 
no tarda en cubrirse ele una capa de sub— 
óxido gris que forma barniz en la superfleie, 
de suerte que la alteración marcha después 
con suma lentitud, y así lo prueba la dura
ción de las planchas de zinc iisadas para em
plomados de azoteas ó para tejados. Fundi
do se oxida al aire con Suma rapidez; cuan
do está muy caliente se inflama como un 
baño de grasa; sus vapores arden en el aire 
con una llama blanca muy brillante; el óxi
do qúe resulta de esta combustión se depo
sita sobre todos los cuerpos cercanos, en 
forma de flecos algodonosos ligeros del más 
hermoso color blanco, lo cual le ha hecho 
llamar ZÍWÍÍÍfilosófica, fiares de zincpompho--
hx. El óxido de zinc en suspensión en el 
aire sécala garganta y deja en la boca,un 
sabor azucarado, pero no es peligroso ni in
cómodo. 

El zinc descompone fácilmente el agua 
por medio del calor; al rojo •sombrío esta i P 



eion es tan viva que arrojando agua sobre el 
zinc derretido hay explosión. Es atacable 
por los ácidos más hábiles, hasta en los or
gánicos y el ácido carbónico. Los álcalis 
cáusticos lo oxidan y lo disuelven igualmen
te en presencia del agua. Resulta de esta 
gran afinidad hacia el oxigeno que el zinc 
metálico reduce muchos óxidos metálicos, 
sulfuros, cloruros, etc., por via seca y hú
meda. 

ZIrcon. Mineral de brillo aceitoso: raya 
el cuarzo. Cristaliza según el sistema del 
prisma recto de base cuadrada: su peso es
pecifico es de 4,5; se funde al soplete. 
Cuando se prese ota de color de canela se 
confunde con otros minerales bajo el nom-
\ i X Q diQ jacinto. Hay ziréon de otros colores. 
Se da en Ceilán, en el Brasil, en Noruega. 
Entra en el número dé las piedras finas, si 
bien hoy se hace poco caso de los jacintos. 
Del zircon se extrae la CirCona. 

Zirconita. (V. ZIRCON). 
Zisca (JUAN). "Vivió á principios del si

glo xv y,fué eljefe de los Taborüas, uno de 
los partidos en que se dividió la secta de los 
Husitas, y que recibieron aquel nombre por 
haberse fortalecido en un monte casi inex
pugnable,, al que llamaron Tabor. Zisca sos
tuvo guerras con los católicos, y en parti
cular con Segismundo, imperador de Ale
mania, que habia tomado las armas contra 
él,, aunque con mala fortuna, pués fué ven
cido por Zisca várias veces y obligado á ca
pitulaciones poco dignas de un príncipe. Zis
ca perdió los ojos en dos batallas, y aún cie
go salió á campaña y venció. Murió á conse
cuencia de una peste. 

Zoco. Por semejanza, aunque no abso
luta, con lo que esta voz significaba en el 
uso común, se aplica al pedazo de tambore-
te que sobresale de la cara de proa de los 
masteleros. De aquí la frase frecuentísima 
de arriar ó llevar las gavias sobre los zocos, 
porque se arrían hasta qUe tocan ó descan
san en parte sobre este punto .de apoyo. 

Zodiaco. Uno de los círculos máximos 
que consideran los astrónomos en la esfera 
en forma d ' banda, ancha de 13 grados, se
gún los antiguos, y de 16 se^un los moder
nos; y es el camino y espacio en que andan 
los planetas con su curso natural y propio 
de Poniente á Oriente, ya retirándose y ya 
acercándose á la equinocial ó ecuador, que 
corta oblicuamente, haciendo un ángulo de 
33 grados y medio, que es lo que distan los 
círculos solsticiales de dicho.ecuador. Se di
vide en 12 partes iguales, que liama,n casas, 
constando cada una de 30 grados, colocando 
en ellos los signos. La eclíptica la divide á lo 
largo por la mitad, quedando los seis ú ocho 
grados hacia un polo, y los otro sel? ú ocho 

hácia el otro. También le dividen en cuaifó 
partes iguales, dando tres signos á cada una 
por la diferencia de las estaciones del año. 
Ultimamente la mitad de él pertenece á la 
parte setentrional de la esfera, y la otra mi
tad á la meridional. El zodiaco está repre
sentado por 13 signos, cada uno de los cua
les corresponde á un mes de los doce del año, 
y se denominan: Aries, Tauro, Géminis, 
Cáncer, Leo, Virgo, Libra, .Scorpio, Sagita
rio, Capricornio, Acuario y Piscis. 

Zoilo. Nació hácia el año 400 ántes de 
Jesucristo, y se hizo célebre por el encarni-
z.amiento que mostró en atacar, como críti
co, la grande reputación de Homero, por lo 
que se llamó Homeri mascix) esto es, a,zoie 
de Homero. Su nombre se ha hecho prover
bial para designar á todo mal crítico y á to
do envidioso. 

Zona. Cualquiera de las cinco partes ó 
bandas en que se considera dividida la su
perficie de la tierra de polo á polo. Hay una 
llamada tórrida, cuju anchura es igual á la 
distancia entre los dos trópicos y está divi
dida por mitad por el ecuador; dos glaciales 
b frias, que se extienden desde los polos has
ta los círculos polares, y dos templadas, 
comprendidas entre estos y los trópicos. 
Llámansé también ^Z^a í . 

Zoófitos, Los zoófitos (animales-plantas) 
reciben este nombre por la semejanza que 
algunos de ellos tienen con los vegetales, y 
por la forma de sus apéndices, que recuer
dan los pétalos de una flor. Se distinguen 
-por su organización, mucho-más sencilla 
que la de los animales comprendidos en los 
tres tipos superiores, y por la disposición de 
los órganos que los forman, que con frecuem 

| cía se los ve colocados alrededor de un eje 
| ó un punto" central, presentando la reunión 
j de ellos una forma radiada ó esférica, por 
I cuya disposición se les dió el nombre de ra-
| diados. En estos animales están poco mani-
1 flestos el sistema nervioso, el de la circula-
j cion y respiración. No tienen órganos espê  
' cíales de los sentidos, y sólo se observa «n 
: ellos un tacto pasivo muy limitado, y ligeros 

movimientos producidos por la contractili
dad. El aparato dijestivo aparece por lo ge
neral con úna sela abertura y de una es
tructura sencilla, que desempeña las fun-

, ciones de boca y ano: alguaos tienen una 
boca con dientes, un tubo intestinal y su 
correspondiente ano. La reproducción dees-
tos animales es ovípara, genunípara y Así-
para. 

S Los zoófitos se dividen en las cinco clases 
siguientes: 

l / Equinodermos.—3.a Entozoarios.™. 
S,a Acalefos.—4.a Pólipos.—5,* Infusorios, 



Equinoder
mos. 

Entozoa-
, Hos. 

too — 
DIVISIÓN Í)E LOS ZOÓFITOS EN CINCO CLASES. 

/Con la piel gruesa, 
espinosa por lo gê  
neral; distintos los 
órgános de la res
piración, circula
ción y digestión . . 

Con el cuerpo pro
longado, deprimi
do ó vesicular, los 
órganos distintos 
en serie longitudi
nal , no distintos los 
órganos de la respi
ración y circula
ción. . . . 

Con el cuerpo gela- I 
tinoso, de forma | 
vesicular ó radia- \Acalefos. 
da, sin órganos dis
tintos de la respi
ración y digestión. 

Pequeños, gelatino
sos y cuya boca, 
rodeada de tentá
culos, se comunica )Pólipos 
con un saco intes
tinal sencillo ó com 
pilcado -

Microscópicos, gela
tinosos, de formas 
variadas 

TIPO O 
ZOOFITOS. 

Infusorios. 

Los equinodermos son los animales más-
complicados entre los zoófitos: su piel es 
gruesa y protegida en muchos de ellos por 
una especie de esqueleto sólido^ están pro
vistos de gran número de pequeños tentácu
los cilindricos y retráctiles que atraviesan 
los poros de la piel, terminándose por un 
pequeño disco que hace veces de ventosa. El 
sistema nervioso de estos animales está com
puesto de varios ganglios colocados alrede
dor de la boca, y tienen vasos para la circu
lación. En el mayor número la cavidad di
gestiva tiene la forma de un tubo abierto 
por sus dos extremidades, y en algunos se 
parece á un saco con una sola abertura, co
mo se observa en el erizo de mar y en la es
trella de mar. 

Los entozoarios ó gusanos intestinales vi-
Vt a y se multiplican en el interior del cuer
po de los demás animales, y no se hallan fu
lamente en el estómago y demás cavidades 
que se comunican directamente con el exte
rior del cuerpo, sino también entre las fi
bras musculares, en el tejido celular, cere-
bro, hígado, rinones y otras visceras. La 
dificultad de concebir cómo estos animales 
hayan podido penetrar en los órganos donde 
viven, ha sido causa de que algunos natura-
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listas hayan creido que se reproducen poi' 
generación espontánea. Pero en el dia se 
distinguen los sexos de estos animales: se 
sabe que ponen huevos^ y que algunos pa
ren los hijos vivos; sin embargo de esto, to
davía no se ha dado una explicación satis
factoria de la manera con que pueden insi
nuarse hasta los puntos donde se los en
cuentra. Estos animales tienen un tubo in
testinal con una boca y un ano, y en algu
nos se encuentran vasos más ó ménos mani
fiestos. 

Cuvier ha divididoja clase de los entozoa
rios en los dos órdenes siguientes: 1.°, vCabi-
tarios;—3.° Parenquimantosos. 

El el primer «órden se comprenden todos 
los gusanos intestinales que poseen un tubo 
inteatinal libre bien visible, y que termina 
en una boca y un ano; por ejemplo, las lom
brices. En el segundo orden se comprenden 
todos los entozoarios cuyo cuerpo está com
puesto de un tejido homogéneo, en el cual 
se .encuentran varios tubos que se comuni
can con chupadores exteriores, tales son la 
lombriz solitaria ó ténia, y los cisticercos. 

Zoología. Nombre compuesto de dos rai
ces griegas, zoos, animal, y logo§, tratado-
recibe este nombre la ciencia ó parte de la 
historia natural que se ocupa en reconocer, 
denominar, clasificar y describir los anima
les, y se divide en organografía, fisiología, 
taxonomía y zoografía. 

Soroastro. Escasas y áun contradicto
rias son las noticias que tenemos acerca de 
este legislador y profeta de los persas, no 
faltando historiadores que pongan en duda 
su existencia. Sin embargo, la opinión más 
fundada cree que fué contemporáneo del pro
feta Daniel, de quien recibió lecciones; "que 
era persa por nacimiento y que escribió al
gunas leyes en el reinado de JDario, hijo de 
Histaspes. Zoroastro quiso reformar el culto 
de los magos, y para conquistarse al pueblo 
usó de sortilegios, ó más bien de suertes de 
prestidigitacion; presentó á Dario su libro, el 
Zend-Avesta, y esto hizo que fracasara una 
conspiración que habían preparado los ma
gos contra él. Zoroastro predicaba la exis ] 
teneia de un Dios suprema M cual depen
dían todas las criL;^ras; Su moral era pura 
y sus ideas muy superiores á las de la secta 
sacerdotal, que se proponía reformar. 

Zorolbabel, Judío, vástago de la familia 
de Judas y predestinado á prestar un día sus 
servieips en favor de la libertad de su pue
blo. A él fué á quien Ciro entregó los vasos 
sagrados cuando destruyó el imperio babi
lónico,' y volvió la libertad á los judíos en 
el año 538 ántes de Jesucristo. Zorobabel 
construyó en Jerusalen un nuevo templo y 



z ü í ZtJR 
gobernó sabia y cuerdamente al pueblo be-

' breo por espacio de algurios años. 
Zózimo. Papa, de origen griego: sucedió 

en el año 417 á San Inocente. La heregía de 
Pelagio llenó su pontificado: tuvo que soste
ner algunas luchas con los obispos de Afri
ca y de las Gallas, y murió el 28 de diciem
bre del año 418.' Este Papa extendió el uso 
del cirio pascual á todas las iglesias. 

Zozobrar. Inclinarse y tumbar la em
barcación con la fuerza del viento hasta que 
se vuelca, y entrando el agua, queda casi á 
nivel con la superficie de esta ó se va á pi
que. Estando un buque á la quilla puede 
también zozobrar si llegando á vencer la 
resistencia que eñ su inclinación le opone el 
volumen del costado sumergido no pueden 
contenerlo las plumas y barloas, y sucede lo 
que los marineros dicen irse; esto es,' que 
cae enteramente de la banda sobre que se 
hallaba-tumbado, y llenándose de agua se 
va á pique, ó cuando ménos queda entre dos 
aguas. Muchos entienden por zozobrar el 
volcarse completamente la embarcación que
dándose con la quilla para arriba. Esto mis
mo expresan las frases figuradas y familia
res de hacer capillo, ponerse con la quilla al 
sol, ponerse el barco por sombrero, por mon
tera, dar un tumbo, dar un vuelco ó la vol
tereta, etc., y con el verbo voltear. 

Zug. Uno de los cantones más reducidos 
de la Suiza: se divide naturalmente én dos 
partes: la del Sudeste está cubierta de mon
tañas y se extiende desde el Rosseberg has
ta la capital, y la del Noroeste se compone 
de llanuras fértiles. Los habitantes, en nú
mero de 17.456, son católicos y de origen 
alemán. Su capital es Zug y disfruta de una 
de las situaciones más agradables de Suiza, 
en las orillas de un lago de su nombre, pues 
en todas partes se descubren floridos pra
dos, huertos, ciudadés pequeñas y deliciosas 
casas de campo. 

Zuiderzee. Golfo del ínar de Alemania 
entre las provincias del S. y N. de Holanda, 
Over lssel, J. Fe'risia. Tiene 34 leguas de 
N. á S., y de seis á 12 de ancho. Contie
ne las islas de Wieringuen, Mark, Ort y 
Schokland, y- recibe el Issel y otros varios 
rios. 

Zuinglio (ÜLtuco)- Nació el 1." de enero 
de 1484, y terminados sus estudios eclesiásti
cos fue nombrado cura de Glaris en 1506. 
Censuró con audacia todo lo que le parecia 
malo en la disciplina de la Iglesia, y mucho 
ántes que Lutero predicó en Suiza los princi
pios so breque se apoya la Reforma. Zuinglio 
se levantó contra la venta de las indulgen
cias, llegó á ser rector de la catedral de Zu-
rich, extendió sus doctrinas, hizo que fuesen i 
adoptadas por el Senado; y en fin, que se abo- ' 

liese la ley de celibato respecto de los clérid 
gos, casándose él mismo en 1534. Zuingli-
negó la presencia real del cuerpo de Cristo en 
la hostia, reformó el dogma y cambió el cul
to; la Dieta se levantó contra él y dispuso que 
se le quemara en efigie, y en 1526 fué decla
rado fuera de la ley. Habiéndose abierto una 
conferencia ante el gran Consejo de Berna, 
Zuinglio sostuvo en ella su doctrina y con
virtió á sus jueces. Encendióse una guerra 
de religión, en laque fueron vencedores los 
católicos, y Zuinglio cayó en manos de sus 
adversarios, y fué muerto por un oficial cató
lico en 1531. 

Zumaca. Embarcación pequeña de ca
botaje usada en el Brasil y en el rio de la 
Plata, de mala construcción, muy planuda, 
y con dos palos, de los cuales el de proa va 
aparejado de polacra, y el de popa de gole
ta sin gavia. 

Zumaque. Se da este nombre á las ho
jas de várias especies de plantas, casi todas 
exóticas, pertenecientes á la familia de las 
terepintáceas, y que se recogen secas, redu
ciéndolas después á polvo. El zumaque se 
emplea como materia curtiente y tintórea. 

Zurich. Cantón suizo, situado al O. del 
de Sau Gall. Este cantón es uno de los pri
meros de la Confederación helvética, por su 
extensión, su industria, su comercio, su r i 
queza y su población, que se calcula en 
250.000 habitantes. La agricultura se halla 
en estado floréente, y sus principales fá
bricas aon de tejidos de algodón y de seda: 
el gobierno reside en un Consejo supremo de 
212 individuos y en un Consejo ejecutivo 
compuesto de 19; sus montañas no son muy 
altas, pues la que más cuenta 1.100 metros 
de elevación sobre el nivel del mar, y entre 
sus siete lagos los más importantes son: el 
Pfeffikon, el Grreifensée y el que lleva el 
nombre de la capital. Su capital, Zurich, si
tuada en el sitio donde el Limath sale del 
lago para engrosar las aguas del Aar: está 
dividida por el curso de esta rápida corriente 
en ciudad Alta y Baja, de las cuales la pri
mera se halla á la derecha y la segunda á la 
izquierda. Aunque no muy bien construida,, 
no deja de contener casas bastante bonitas^ 
en especial en la parte alta, donde residen 
algunos fabricantes ricoa, y todavía recuer
da la campaña de 1799, durante la que fué 
ocupada alternativamente por los franceses? 
los austríacos y los rusos, no debiendo omi
tirse que en sus cercanías altíanzó Massena 
una brillante victoria contra el ejército de 
Suvaroff. Para pasar el Limath hay tres 
puentes de madera; pero los carruajes sólo 
pueden pasar por el del medio, que es bas
tante ancho, de manera que en él se celebra 
un mercado. A la extremidad de esté puente 



j en la orilla derecha del rio está la casa del 
Consejo supremo, cuyo friso está adornado 
con bustos de los barones más célebres de 
Suiza y de la antigüedad; al extreoio de la 
ciudad, y en la orilla del lago, la casa con
sistorial y la antigua catedral, construida 
al estilo romano, con dos torres. Esta ciu 
dad posee muchas bibliotecas; pero la más 
notable es la que se levanta enfrente de la 
casa consistorial, pues es pública y se com
pone de 60.000 volúmenes y más de 700 ma
nuscritos. Zurich se distingue por la her
mosa perspectiva que ofrecen sus paseos y 
sus murallas. Las nevosas montañas que 
limitan el horizonte por la parte del Sudes
te aumentan la belleza de su lago, circuns
crito al Oeste por el monte Albis y al Este 
por el Zuriehberg; las cercanías están ador
nadas con elegantes casas de campo, y en
tre el riachuelo de Sihl y el Limath, donde 
el primero desagua, se extiende un magní
fico paseo donde se levanta un monumento 
dedicado á la memoria de Gressner. Por su 
posición á la extrémidad de un espacioso 
lago, Zurich ha llegado á ser uno de los más 
importantes depósitos de Suiza. Su comer
cio está alimentado por várias fábricas de 
tejidos de algodón, jabón y sombreros de 
paja: sólo, contiene 17.040 habitantes; pero 
sus.escuelas son muy numerosas, su uní* 
versidad muy afamada y sus sociedades ciea-
tíflcas pueden competir con las de otras ciu-

, dades más importantes. 
Znrich. (TRATADO BE). Los ministros de 

las cuatro potencias aliadas en Zurich con 
m itivo de la guerra de Napoleón Bonapar-
te, dirigieron en 6 de mayo de 1815 una no
ta á la Confederación helvética invitándola 
á acceder á la alianza de g5 de marzo. El 13 
de mayo la Dieta /nombró una diputación 
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encargada de negociar esta accésion, qué 
fué firmada en Zurich el 20 de mayo por los 
ministros Schraut, Strafford Canning, el ba
rón de Banidener y el barón de Chambrier 
d'Oleyras, en representación de Austria, 
de Inglaterra, de Rusia y de Prusia, y por 
Wys, Mubineu y "VVieland, en nombre de la 
Suiza. Teniendo por objeto esta alianza de 
las cuatro potencias el restablecimiento de 
la tranquilidad y el mantenimiento de la paz 
en Europa, y estando ligados estrechamen
te con ese objeto los intereses más sagrados 
de la Suiza, la Confederación declara que se 
adhiere formalmente al mismo sistema y pro
mete no separarse de él, no entablar otras 
relaciones políticas ni entrar en .negociación 
alguna opuesta á este sistema, y contribuir 
con todos sus medios al objeto de esta alian
za. Las potencias aliadas le prometen velar, 
á la vez que por la paz general, por el man
tenimiento de las incorporaciones asegura^ 
das de la Suiza y cuidar de sus intereses. La 
Suiza se obliga á mantener en pié de guer
ra un cuerpo de ejército suficiente á cubrir 
sus fronteras é impedir por su parte toda 
empresa desventajosa á los movimientos de 
los ejércitos aliados. Las potencias aliadas 
se obligan á su vez á tener una parte de sus 
fuerzas dispuestas á prestar auxilios á Sui
za y renuncian á establecer en esta caminos 
militares, y se comprometen, en fin, á ayu
dar- á Suiza con recursos pecuniarios. 

Zurita (JERÓNIMO), Oriundo de Zaragoza, 
dónde nació en 1512. Es conocido por vária's 
obras literarias, y especialmente por .los 
Anales de la corona deArayon, en cuya pre
paración empleó 30 años, y fué tan estima
da del público, que mereció por ella los re^ 
nombres de Tácito y Livio español. Falleció 
á los 76 años de edad en 1580. 

^ÍN m i TOMO ÍII T UTIIMO. 
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