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ENSAYO 

D E UNA BIBLIOTECA 
ESPAÑOLA 

D E LOS MEJORES ESCRITORES 

DEL REYNADO 

B E C A R L O S l i l a 
POR D.JUAJSÍ S E M P E R E Y GUARIDOS, 
Abogado de ¿os Reales Consejos , Socio de Mérito 
de la Real Sociedad Económica de Madrid, 

y Secrelario de la Casa y Estados del 
Exc,m0 Señor Marques de Vülena, 

T O M O S E X T O . 

C O N L I C E N C I A 

E N MADRID : EN LA IMPRENTA REAI. 

M D C C L X X X I X , 





I 

Soc iedad económica de 
S E G O V I A . Excitados algunos buenos C iuda
danos de Segovia por la lectura del Discurso 
sobre la Industria popular , hablan proyectado 
en 1776 el establecimiento de una Sociedad 
Económica. Pero quedó sufocado por enton
ces aquel proyecto , por los fuertes obstácu
los que se le opusieron, hasta que habiendo 
representado pocos años después al Consejo 
D . Joseph Manuel Ramiro , Fabricante de la 
misma Ciudad , entre otras cosas , la gran
de utilidad que resultarla á las Fábricas que 
hay en ella , del establecimiento de una So
ciedad Económica , que cuidara de sus ade
lantamientos ; el Consejo protegió la funda
ción de este Cuerpo , cuya primera Junta pa
ra la elección de oficios se tuvo en 1? de M a r 
zo de 1780 , y en 12 de Diciembre del mis
mo año se aprobaron los estatutos. 

Se dividieron los Socios en tres clases , de 
Fábricas, Agricultura , y Enseñanza pública, 
cuyos exercicios y principales operaciones se 
contienen en la obra que va publicando, con 
el título de Actas y Memorias de la Real Sucie
dad Económica de los Amigos del País de la P r o 
vincia de Segovia. Segovia : en la Imprenta de 
D . Antonio Espinosa. Año de 1785 , 86 , y 

Tom. VI, A 
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1787 , tres tomos en quarto. 
Como el ramo mas considerable , y para el 

que hay mejores proporciones en aquella Pro
vincia , es la Fábrica de paños , y demás ma
nufacturas de lana , llamaron luego éstas la 
principal atención de la Sociedad. Para pro
ceder con mas conocimiento , procuró inda-
o-ar el número de piezas que se hablan fabri
cado en Segovia , en los tiempos anteriores: 
y á costa de muchas diligencias logró formar 
un estado de ellas, desde el año de 1669 , has
ta el de 1783 , por el qual consta , que en ca
da año del quinquenio que concluyó en 1779» 
labró la Fábrica común 17272 arrobas y 15 
libras de lana labada , y en los posteriores al 
dicho año , 52)755 arrobas , y 12 libras mas 
en cada uno , que valuada cada arroba á 500 
reales gana Segovia 2.876 500. reales mas que en 
los anteriores , teniendo ocupados en estas ma
nufacturas 100 telares mas, y en todos 330, 
con un excelente batan que se ha construido 
nuevamente , y otra nueva Máquina para reti
nar los paños, mas cómoda, y de menos coste, 
construida por D . Juan Doul ing. 

Para lograr la mayor perfección en los tin
tes , habiéndose sabido que D . Luis de Proust 
venia llamado por el Ministerio para ser Pro 
fesor de Chímica en el Real Colegio militar, 
establecido en la misma Ciudad , se le escri
bió por medio del Excmo. Señor Conde de 
Lacy , pidiéndole en nombre de Ja Sociedad, 
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que antes de salir de Francia tuviese á tren 
reconocerlos hornos , calderas , y demás uten
silios , é ingredientes con que se dan los tintes 
en aquel Reyno. 

En segundo lugar comisionó la Sociedad á 
dos Individuos suyos, Fabricantes acreditados, 
para formar una instrucción de los medios con
ducentes para el mayor adelantamiento de aque
llas Fábricas. 

Encontrándose á la sazón en Segovia Don 
Luis Fernandez , Visitador general de tintes del 
Reyno , le pidió que instruyera en este ramo á 
alguno de los oficiales tintoreros mas adelanta
dos de aquella Fábrica. Este mismo sugeto, 
nombrado ya Socio de mér i to, hizo un ensa
yo de fabricar bayetas , cuya muestra salió 
tan perfecta como las de Inglaterra, 

Propuso la Sociedad dos premios , uno de 
2© reales para el Fabricante que presentara una 
pieza de paño de una de las clases comprendi
das entre veinteno , y treinteno , que fuese de 
la mejor calidad , y saliera con el menor coste 
posible , manifestando al mismo tiempo las 
suertes de lana de que hubiese sido hecha , las 
operaciones progresivas que se le hubiesen da
do , y los instrumentos de que se hubiese ser
vido : y otro de mil reales al que demostrara 
mas bien las causas que se oponían al adelan
tamiento de las Fábricas de aquella C iudad , y 
los medios mas seguros , y asequibles para 
destruir dichas causas. 

A 2 
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A solicitud de la Sociedad , el I l lmo. Se

ñor Obispo de Segovia redujo los dias festi
vos , por cuyo medio se ocupan utilmente mu
chos artesanos , que antes desperdiciaban ta
les dias, entregados á una ociosidad reprehen
sible. 

L a misma Sociedad há solicitado en el 
Consejo , que se condecore á los Fabricantes 
aplicados y laboriosos con los empleos hono
ríficos de la República , y que se diputen por 
la Fábrica dos sugetos que asistan con el nom
bre de Procuradores , ó Diputados de ella , á 
la junta de Abastos. 

H a establecido Escuelas gratuitas para per
feccionar las hilazas , y demás maniobras de 
la lana. 

Considerando que el verdadero medio de 
adelantar las Fábricas , y toda clase de Indus
tria , consiste principalmente en proporcionar 
á precios cómodos los comestibles de primera 
necesidad , representó y pidió á S. M . que qui
tara los nuevos Impuestos sobre ellos. 

De orden del Consejo hizo un informe so
bre cierto expediente promovido por la Socie
dad de Soria , en el qual expuso lo conveniente 
que sería , no una prohibición absoluta de la 
extracción de algunas suertes de lana , sino el 
recargo progresivo de derechos sobre todas las 
que se extraen. 

También ha fomentado la Sociedad las dos 
Fábricas de loza , y de peltre , existentes en 
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aquella Ciudad , honrando á sus dueños con el 
título de Socios de mérito , dándoles algunas 
ayudas de costa ; traduciendo una descripción 
del método con que los Ingleses fabrican su lo
za ; y recomendándolos al Excmo Señor C o n 
de de Floridablanca, á cuyos oficios se debió 
la libertad de derechos , concedida para el pel
tre fino , i todas las Fábricas nacionales de 
aquel género. 

Expidió circulares á todos los Curas Pár
rocos de la Prov inc ia, auxiliadas con carta del 
Señor Obispo , y con instrucciones para for-* 
mar un exacto plan de población , cosechas, 
ganados, &c. 

Representó al gobierno los medios de fo
mentar la extracción de granos , para el ade
lantamiento de la Agricultura. Compró los me
jores libros que tratan de ésta. Propuso premios, 
para los que cultivaran mayor cantidad de cá
ñamo y lino ; y para el que manifestara , que 
géneros de arboles son mas propios para aquel 
terreno. Informó al Consejo, sobre si sería con
veniente extender en aquella Provincia la prác
tica observada en Cataluña , de podar las v i * 
ñas , después de recogidos los frutos, para que 
el ganado, sin perjuicio de los majuelos, aprove
chara su hoja y pámpana. Estableció las E s 
cuelas patrióticas de hilazas , y contribuyó á 
los adelantamientos de las primeras letras y d i 
bujo. Ha hecho algunos ensayos , para mejo
rar las Fábricas de curtidos. Y finalmente , á 
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beneficio de la salud pública , ha admit ido, y 
hecho examinar una cartiila de partear; ha acre
ditado ios remedios de la inoculación , y mar 
quina fumigatoria ; ha procurado que la Es 
cuela de Cirugía de aquella Ciudad sea mas 
úti l , y ha hecho una tentativa del uso de la 
electricidad , para la curación de la parálisis, 
la qual ha salido felizmente. 

Estas son las principales operaciones de la 
Real Sociedad de Segovia, según se expresan 
con mayor extensión en los Extractos de sus 
Ac tas , que preceden en los dos primeros to
mos , á los quales siguen las Memorias, Infor
mes , y Discursos leídos en la misma , que son 
los siguientes. 

T o m o I. Discurso sobre la Industria en 
general , y sobre los medios de promoverla 
en aquella Provincia , por D . Vicente A l c a -
la Galiano. 

Obligaciones de los Socios Protectores de 
los of ic ios, con algunas advertencias, para la 
revisión de las Ordenanzas gremiales , por el 
mismo. 

Sobre las Escuelas patrióticas de H i l a 
zas , por D . Joseph Manuel R a m i r o , D o n 
Bernardo Arranz de la Torre , y D . Tomas 
Fernandez. 

Sobre la distribución de la Sociedad en 
clases, por D . Dámaso Castillo La R o y . 

Medios y arbitrios para la fundación de un 
Hosp ic io , por D . Nicolás Alonso de Miranda. 
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Método para la enseñanza de las primeras 
letras y Gramática La t ina , por D.Vicente A l -
cala Galiano. 

Ilustración teórica y práctica del Carre
tón Falcado , por D . Manuel Marogan. 

Sóbrela antigua Fábrica de sombreros, por 
D . Isidro Luengo , y D . Manuel Martin Be
nito. 

Informe al Consejo , sobre una Represen
tación hecha por la Sociedad de Soria , solici
tando algunos medios , para adelantar sus Fá
bricas. Por una Certificación dada por los C o n 
tadores Almoxariles de la Aduana de Cádiz, 
presentada al Consejo por la Sociedad de So
ria , consta que en el año de 1776 , entra
ron por aquel puerto 4©oo9 piezas de paños de 
todas suertes , y 250^767 varas de bayeta de 
Inglaterra. E n 1 7 7 7 , ¿©145 piezas de paño, 
y ^ 6 i ® 9 z S varas de bayeta. Y e n 1778 , ¿Qyú 
piezas de paño, y 4 58©53 1 varas de bayeta de 
la misma nación. Por varias diligencias que se 
hicieron , constó también , que debiendo tener 
los paños catorcenos de España 1400 hilos, 
los de segunda y tercera suerte de Inglaterra, 
venian falsificados , faltándoles á los unos 200, 
y á los otros 400. D e cuyo examen y cote
j o , resultó que son intrínsecamente mal h i la
dos , é inferiores á los comunes de nuestras Fá
bricas nacionales , consistiendo su única venta-
fn en las maniobras del tinte, tundido y pren
sa. Sobre éstos y otros artículos importantes pa-

A 4 
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ra el adelantamiento de las Fábricas de Soria, 
se trata en este informe de la Sociedad de Se-
govia , y adiciones hechas á él por D . V icen
te Alcalá Galiano , con muy profundo cono
cimiento de las causas de la decadencia , y me
dios de fomentarlas. 

Sobre la poda de las viñas , y aprovecha
miento de su pámpana y hoja , por D . V i 
cente Matecon , y D . Nicolás Alonso de M i 
randa. 

Sobre la Economía Política , por D . V i 
cente Alcalá Galiano. 

Examen déla Representación hecha a S. M . 
en iS> de Septiembre de 1785 , por 28 Fabr i 
cantes de paños de Segovia , hecho por el Se
ñor D . Joseph Antonio de Horcasitas, Inten
dente de la misma Ciudad. 

Tomo II. Elogio del Señor D . Melchor 
Fuertes y Lorenzana , Director que fue de la 
Sociedad , por el Secretario Galiano. 

Extracto de los informes de las Reales S o 
ciedades de Madr id y Murcia , sobre erección, 
dotación , y gobierno de Hospicios , casas de 
Misericordia , con otros varios papeles sobre el 
mismo asunto , por D . Nicolás Alonso de 
Miranda. 

Sobre nuevos impuestos , por D . Vicente 
Alcalá Galiano. Se demuestra en este Discurso 
3a necesidad de que en los pueblos donde hay 
Fábricas, estén los comestibles á precios có
modos; y que rebaxados los derechos de ellos 
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én Segovía., recibirían los artesanos un gran 
beneficio , sin que perdiera por eso nada el 
Real Erario. 

Plan para el gobierno y dirección de las 
Escuelas de primeras letras, que con acuerdo 
de los Socios Luengo , y Martin Benito , pro
puso a' la Sociedad su Censor D . Nicolás A l o n 
so de Miranda. 

Expediente de la V i l la de Coca , y di l igen
cias que se hicieron por la Sociedad en bene
ficio de este pueblo. 

Estado que tiene la V i l la de Fuente el Cés
ped : por su Párroco D . Manuel Rodríguez 
Rionegro. 

Extracto del informe dado á la Real J u n 
ta de Comercio , sobre de qué lanas conviene, 
o no ,1a extracción , por D . Joseph Anton io de 
Horeasitas. 

Sobre el tizón de trigo, por D . Pedro La inz . 
Sobre las enfermedades del t r igo, por D o n 

Vicente Alcalá Galiano. 
Sobre las utilidades del Pino , por D . Pe

dro Ucero , Boticario de la V i l la de Cuellar. 
Memoria premiada , escrita por D . Juan 

de Zamora Agui lar , sobre qué especies de ár
boles producirá , y convendrá mejor en el tér
mino de dos leguas al contorno de Segovia, 
indicando los medios de conseguir su cultivo. 

Estado de los fondos de la Sociedad, y su 
inversión. 

Estado de las cosechas de trigo , cente* 
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no y cebada, de la Provincia de Segovia , con 
un cálculo de lo que consume anualmente de 
las dos primeras especies , y los medios con 
que extrae los sobrantes, trabajado en conse-
qüencia de los oficios comunicados á la Real 
Sociedad , é Intendente por los Señores Direc^ 
tores del Banco Nacional de S. Car los , en 21 
de Febrero de 1785 , por D . Joseph Antonio 
de Horcasitas. 

N o contenta la Sociedad de Segovia con 
haber procurado minorar las causas de la deca
dencia de la Industria en aquella Provincia , ha 
extendido sus expeculaciones á las mas radica
les de éste , y otros graves daños que pade
ce la Nación. T a l es el vicioso sistema de ren
tas , introducido por la necesidad , ó por la 
ignorancia , y sostenido largo tiempo por la 
indolencia , ó por el interés particular de a l 
gunos poderosos, y de los empleados en su 
administración. 

E l Secretario de ía Sociedad D . Vicente 
Alcalá Galiano , había presentado un Discur
so sobre los nuevos Impuestos , probando en él 
la necesidad de quitar algunos que habia so
bre los géneros de primera necesidad , por ser 
el medio mas eficaz para fomentar las Fábricas, 
el abaratar los jornales , y el coste de las ma-

. nufacturas. • 
Por este fftismo tiempo se publicó el D e 

creto de S. M . con las Instrucciones para él 
arreglo de las Rentas Provinciales. L a Sociedad, 
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que conoció luego las ventajas que debían re
sultar á toda la nación del nuevo método que 
en ellas se establece , creyó que debía hacer al
guna demonstracion del patriotismo que la ani
ma : y á proposición del mismo Secretario, acor
dó escribir a' S. M . las gracias por aquella pro
videncia tan benéfica. Ademas de esto , con 
licencia del gobierno , propuso un premio de 
1400 reales, para el que explicara mejor en 
una Memoria los perjuicios que resultaban á 
la causa pública del antiguo método en la ad
ministración de Rentas Provinciales , y los be
neficios que pueden resultar á la misma causa 
pública con el nuevo reglamento. 

Mereció el premio la que escribió D . Die
go Gallard , Abogado , Individuo de la Real 
Academia de Derecho Español y Público de 
Madrid , la qual se imprimió en el tomo ter* 
cero de las de la Sociedad , con el título de 
Ventajas políticas de España, por los nuevos re
glamentos de Rentas Provinciales, tanto en la me
nor , mas uniforme , y equitativa contribución 
del vasallo , como por el fomento que resulta á la 
Agricultura , al Comercio ,} las Aries. Estable
ciendo primero en ella , por principio general, 
que todo vasallo está obligado á contribuir para 
la subsistencia y felicidad del estado , trata de 
las varías formas con que se ha hecho esta con
tribución en las naciones mas conocidas , an
tiguas y modernas , formando juicio de ellas, 
y notando los defectos de muchas, señalada-
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fnente el del arbitrio ruinoso délas deudas Na-» 
dónales , adoptado en estos últimos tiempos 
por las naciones mas ilustradas. Refiere luego 
el origen y progresos de las Rentas Provincia
les de España , y manifiesta los vicios que se 
lian cometido hasta ahora en su administración. 
Prueba que no ha estado el principal daño de 
ellas tanto en su naturaleza , esto es , en el ser 
impuestas sobre los consumos , quanto en su 
mult ipl icidad, arbitrariedad , confusión , y fal
ta de igualdad. Hace un cotejo de lo que pa
gaban las Provincias por los reglamentos an
tiguos , y lo que se exige por los nuevos ; del 
qual resulta que en éstos están beneficiadas en 
nrachos artículos en mas de la mitad. .Final
mente demuestra las grandes ventajas que de
ben esperarse á favor déla Agricultura , Indus
tria y Comercio por las grandes franquicias, 
que en ellos se conceden á los géneros de p r i 
mera necesidad , y primeras ventas de las ma
nufacturas , y por el aumento de derechos so
bre las extrangeras de puroluxo. 

Toda esta Memoria abunda de buenas 
ideas Económico Políticas , expuestas con cla
ridad , poco común en los Economistas. N o 
obstante , no sé yo si todos pondrán en el nu
mero de ellas lo que el Señor Gallard escribe 
en la página 355 , esto es „ que lo que intere
sa al vasallo , es saber la cantidad que debe 
contribuir á su R e y , y no si hay muchos ó po
cos empleados , y como debe manejarse ca-» 
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da uno en su ministerio"' 
L a Sociedad de Sogovia , no solamente ad

judicó el premio al Señor Gallard , sino tam
bién recomendó su mérito al Ministerio , por 
el qual se le empleó en la Secretaría del Des
pacho universal de Hacienda , con el encargo 
de formar todos los años la balanza de nues
tro Comerc io , esto es , los estados de los gé
neros extraídos , é introducidos en la penín
sula. 

E l Señor Gal lard cedió generosamente los 
1500 reales de su premio, á favor de la mis
ma Sociedad. 

D . Vicente Alcalá Galiano , que habla 
propuesto á la Sociedad la idea del premio re
ferido , escribió también unido con el Socio 
D . Vicente Matecon de Arce , otra Memor ia 
que se imprimió á continuación de la antece
dente , intitulada , Perjuicios del antiguo siste
ma de Rentas Provinciales , y utilidades , y ven
tajas del que se establece por los nuevos regla
mentos. 

Está dividida en dos partes esta Memoria, 
E n la primera se trata de los perjuicios que re* 
sultaban al publico del antiguo sistema de R e n 
tas Provinciales. Para lo qual se extienden pr i 
mero los principios generales de la Economía 
Política relativos á la imposición de los t r i 
butos. Se explica la naturaleza de las Rentas 
Provinciales : como contribuyeron á la deca
dencia de nuestras Fábricas y Comercio ; in-
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sinuando al mismo tiempo otras causas genera
les de su fatal ruina , y manifestando los per
juicios que resultaban del sistema antiguo , por 
su viciosa constitución , y por los abusos que 
ademas de ella habia introducido, por la igno
rancia , y poco cumplimiento de las ordenes 
superiores, la costumbre, el influxo , y la pre
potencia de los poderosos, 

Y siguiendo el mismo método en la segun
da parte , trata de las utilidades , y ventajas 
del nuevo sistema de Rentas Provinciales, pro
bando que éste destruye los defectos que d ima
naban del antiguo , por su viciosa constitu
ción , &c . Hace un análisis de los nuevos re
glamentos , manifestando su utilidad y con
formidad á los mas sólidos principios de la 
Economía Política , y concluye proponiendo 
los medios de establecerlos radicalmente, y aun 
de perfeccionarlo , en todas sus partes. 

N o es posible manifestar el mérito de es
ta obra en un Extracto. Mas bien se dará á co
nocer el patriotismo, el ze lo , la i lustración, y 
la energía de su estilo , leyendo algunos de 
sus pensamientos poco comunes en nuestros E s 
critores , ó por la ignorancia que generalmente 
reyna en estas materias , 6 por la vergonzosa 
timidez de escribir con la libertad que inspira 
el patriotismo. 

E n la página 19 , habiendo calificado de 
ambicioso el proyecto de Felipe II. de con
quistar i Inglaterra, pone una nota que dice 
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así, „ ¿Que al caso viene calificar este designio 
en una Memoria sobre rentas ? Los Escritores 
públicos deben hacerlo así en todas ocasiones, 
para que sus escritos produzcan grandes ut i l ida
des : pues la opinión que se forma de los he
chos , depende principalmente del modo de 
referirlos : y esta opinión es el único podero
so dique , capaz de contener los disparatados 
proyectos de la ambición humana" . 

E n la 32 , hablando de los perjuicios de 
las Ordenanzas , advierte el daño que puede 
seguirse, de que el gobierno ponga la mano 
en la dirección de muchas cosas , y dice. „ E n 
una palabra , todo lo arreglaba el Príncipe ó 
los depositarios de su autoridad , impidiendo 
por consiguiente los adelantamientos que la 
libertad proporciona al Comercio , á las Artes, 
y á la Industria. Semejante conducta siguié' 
ron por algún tiempo los principales estados de 
Europa , por no ser conocidas las infinitas ut i 
lidades de la libertad. Con efecto , sin ella los 
hombres no piensan , discurren , ni adelantan 
en ningún ramo. Les etats trop gouvernés • dice 
con mucha razón un Autor moderno , sont 
íoujours les plus mal gouvernés. Principes de la 
Legislation Universelle. L . 5 , cap. 4. 

En la página 69 , dice , que es muy pro
bable que las epidemias de tercianas, padecidas 
en estos años pasados , hayan sido efecto del 
aumento de la tercera parte de contribuciones^ 
con motivo de la última guerra. 
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E n la 149 respondiendo á la objeción de 
los que arguyen que con los nuevos reglamen
tos , se perjudica á los privilegios de la nobleza, 
prueba que los nobles y poderosos son los que 
están mas obligados á los tributos. „ E n los 
estados Monárquicos, dice , así como en qua-
lesquiera otros, deben contribuir los vasallos 
con arreglo á loque pide el bien general; y ha
biendo demostrado al principio de esta Memo
ria , que este bien general pide que los labra
dores y artesanos contribuyan lo menos que 
sea posible, para que prosperen la Agricultura, 
las Fábricas , y el Comerc io ; es claro , que si 
las circunstancias en que se halla una nación tie
nen necesidad de impuestos considerables, de
berán éstos recaer principalmente sobre los po
derosos , y el Soberano deberá imponer Jos 
tales , á no querer que obre contra sí mismo, 
contra justicia , y contra el interés general... 
Si los Nob les , si los Ilustres , si los Grandes, 
no quieren contribuir mucho , que no tengan 
muchas rentas ni riquezas ; pues nadie que no 
sea un loco ha dudado hasta ahora , que la 
nobleza , la sangre ilustre , y la grandeza, no 
consiste en poseer grandes tesoros, mucho me
nos , si solo se emplean en satisfacer las locas 
y extravagantes fantasías de un luxo deprava
d o , sino en servir al estado de todas las mane
ras, esto es con los bienes, con el influxo , con 
la autoridad , y con la v ida" . 

Finalmente merecen leerse sus reflexiones 
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acerca del modo de fomentar el estudio de la 
Política Económica , particularmente entre los 
empleados en la Real Hacienda. , , La Magis-
tura, la Mi l ic ia , y la Marina , dice Ar r iqu i -
bar , tienen sus Coleg ios , Universidades, Se
minarios, y Academias , á fin de que con el 
estudio se formen hombres grandes en cada 
uno de estos ramos, para el servicio del estado. 
¿Por qué pues el estado , esto es la gran cien" 
cia de gobernarle , conservarle, y adelantarle, 
en todos sus ramos , no ha de merecer otro 
tanto ? ?Por ventura requiere menos estudio y 
aplicación su Ministerio ?Déxoloá la considera
ción de cada uno. Y nosotros también dexa-
mos á la consideración de nuestros lectores, los 
perjuicios que necesariamente ha de ocasionar 
al Estado el abandono , y poca atención que 
al menos hasta ahora , se ha puesto en los 
sugetos que han de cuidar en los pueblos de 
que la Administración de la Real Hacienda 
se haga con la iustiíicacion y exactitud debida, 
tengan siquiera algunos principios generales de 
Economía Política. Quien no sabe lo que es 
una República, ni como de próspera , y fel iz, 
puede llegar á ser por una mala Administra
c ión , miserable, y desgraciada, ni tampoco la 
obligación estrecha que tienen todos los ciudada
nos de contribuir al bien general , mucho mas 
si les pagan para que lo promuevan ; no puede 
mirar con la atención , é interés conveniente que 
se guarden las leyes, que se castiguen, lostrans-

tom. VI, B 
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gresores, ni que se premien los beneméritos, 
Y así solo tira , y cuida de vivir con todos, de 
adelantar su carrera e intereses; y si logra tener 
un semblante afable , un exterior juicioso, y es 
devoto , ya le citan por modelo y exemplar de 
virtud , y conducta , aunque la tenga abando
nada, y no cumpla , ni un instante, con su ob l i 
gación. 

„Esta ignorancia de los Gefes transciende 
con una presteza increible álos subalternos , en 
quienes es sin comparación mas dañosa , por 
quanto se agrega muchas veces á las malas m a 
ñas contraidas en una educación libre,; y ade
mas no tiene aquel fuerte impedimento que á 
un hombre bien nacido le infunden desde n i 
ño para no faltar nunca á la honradez. De se
mejantes principios resultan las tropelías , ve
jaciones , é injusticias que cometen los Guar 
das en los registros ; porque saben muy bien 
que sus superiores no vigilan sobre su conduc
ta , ni castigan sus excesos , y también por 
que al ver la arbitrariedad con que proceden 
los fieles, y aun los Gefes muchas veces, quie
ren ellos también acreditar su poder , autori
dad y facultades", 

j jDe donde inferimos que debiera promo
verse por el Ministerio el estudio de la E c o n o 
mía Política , dando á quienes estudiasen es
ta ciencia los empleos de Administradores, C o n 
tadores , y aun Intendentes. Que para los em
pleados en las oficinas , y registros, debería 
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formarse una Instrucción que expresase sus 
obligaciones, la qual impresa debería entregar
se un exemplar á cada uno de ellos , para que 
se arreglasen á su contenido , debiendo v ig i 
lar los Gefes su observancia , dándoles la su
perioridad para ello las correspondientes f a 
cultades , &C**. 

N o son ésta , y las ya mencionadas M e 
morias insertas en las Actas de la Sociedad de 
Scgovia , el único fruto de la aplicación y ze -
lo por el bien público del Señor D . Vicente 
Alcalá Galiano. Fuera de ellas ha publicado 
traducidas, y mejoradas con algunas adiciones 
las siguientes obras. 

L a Meteorología aplicada á la Agricultura,, 
Memoria premiada por la Sociedad Real de las 
Ciencias de Montpeiller ; escrita por el Abate 
D . Joseph Toaldo , Prepósito de la Santísima 
Tr in idad en Padua , miembro de los Colegios de 
Teología y Filosofía , Profesor de Astronomíay Geo
grafía , y Meteorología , é Individuo de las Aca
demias de las Ciencias de Padua , Polonia, Be r -
l in , Petersburgo , Londres , JVápoks , y de las 
Sociedades Meteorológico-Palatina , Patriótica de 
Milán , Holandesa , establecida en Harlen Eco
nómicas >y Agrarias de Spoletro , Monsechio, ¿re. 
Traducida , é ilustrada con varias notas , por 
el Capitán D . Vicente Alcalá Galiano , Teniente 
del Real Cuerpo de Artillería , Profesor de M a 
temáticas en su Academia ̂ y Secretario de la S a 
ciedad Económica de Scgovia. Con superior per-
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miso. En la Imprenta de D . Antonio Espmosa. 
Segovia, año de 1786, Un tomo en quarto. 

Memoria sobre los diferentes modos de admi
nistrar la Electricidad , y sobre los efectos que-
estos modos han producido ; escrita por el Señor 
Mauduit , Decánode la facultad de Medicina de 
P a r i s , y traducida en Castellano por el Capitán 
1) . Vicente Alcalá Galiana. Segovia, en la Impren* 
ta de D . Antonio Espinosa \ año de 1786. 
U n tomo en quarto. E l traductor para mejor 
inteligencia de la obra , antepuso una intro
ducción , en que dá una idea general de la 
Electricidad , y de sus principales fenómenos, 
sacada de las obras de Francklin , P. Beccaria, 
y del Conde de la Cepéde. 

Ideas sobre la naturaleza , forma y exten" 
sion de los socorros que conviene dar á los en
fermos pobres en una Ciudad populosa ; tradu
cidas por el Capitán D . Vicente Alcalá Galiana, 
Con superior permiso. En la Imprenta de D . A n 
tonio Espinosa. Segovia , año de 1787. 

S O C I E D A D P A T R I Ó T I C A D E 
S E V I L L A . Habiendo recibido el Ilustre A y u n 
tamiento de Sevilla la circular dirigida por 
el Señor Gobernador del Consejo, en 18 de 
Noviembre de 1774 , acompañada del Discur
so sobre el fomento de la Industria Populari 
nombró una Diputación , compuesta de los Se
ñores Marques de Torreblanca , Conde del 
Águila , y D . Joseph Solano de Laredo , para 
que le informara sobre los medios de fomen-
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tar la Industria , y desempeñar las rectas, y 
ventajosas ideas del gobierno. E l principal me
dio que propusieron aquellos Señores , fue la 
erección de una Sociedad patriótica : y en el 
dia 15 de Abr i l del año siguiente de 1775, 
quedó ya formado aquel cuerpo , habiéndose 
juntado varias personas en el quarto"del Señor 
Asistente , y nombrado los oficiales que ha 
bían de gobernar la Sociedad , quedando ele
gido por Director el Señor D . Joseph Buca-
reli y Ursua , Marques de Montehermoso : por 
Vice Director , el Señor D . Martin de U l loa , 
Oydor en la Real Audiencia de aquella C i u 
dad : por Censor el Señor D . Ignacio Luis 
de Agu i r re , también Oydor en la misma A u 
diencia ; Secretario , el Señor D . Francisco de 
las Peñas : y por Tesorero , el Señor D . Fran
cisco de la Barreda Benavides. Se pasó luego á 
la formación de los estatutos, los que fueron 
aprobados por el Consejo en 16 de Diciembre 
de 1777. 

E n el año de 1779 , se vio la Sociedad 
en estado de presentar al público una nueva 
muestra de sus trabajos , y así imprimió las 
Memorias de la Real Sociedad Patriótica de Se
vi l la . Impresas en dicha Ciudad , en la Imprenta 
de Vázquez , Hidalgo , y Campañia , Impreso
res de la Real Sociedad. Dos tomos en octavo 
mayor. Preceden á las Memorias los estatu
tos ^ arreglados por la mayor parte á los de la 
Sociedad Económica de Madr id , según está 

B 3 
• t i -
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mandado por el Consejo , por punto general 
para todas las que se establezcan en el Reyno . 

Las Memorias empiezan por un Discurso 
del Director , Marques de Val lehermoso, so
bre las utilidades que podian esperarse de aquel 
Cuerpo patriótico. 

Inauguración á la Junta general, por el Se
ñor D . Francisco de Bruna, ( i ) . 

Utilidades de las Sociedades Económicas , y 
ocupaciones en que deben emplearse, por D . Igna
cio Luis de Aguirre. 

Extracto de lo actuado por aquella Real 
Sociedad , hasta el dia 23 de Noviembre de 
1778 , formado por el Secretario D . Francis
co Fernandez de las Peñas. Consta en él , entre 
otras cosas , que á representación de la Socie
dad concedió S. M . franquicias de derechos á 
la linaza que se introduxera en Sevilla de den
tro ó fuera del Reyno ; por cuyo medio , y 
el estimulo de mil pesos dados por un i nd i 
viduo para repartirlos .entre cinqüenta labra
dores , con la precisa (condición de haber de 
sembrar aquella semilla , se empezó á cultivar 
y á coger alguna cosecha de l ino. 

También se ha sacado por la misma So
ciedad franquicia de derechos , para las Fá
bricas de curtidos establecidas en Sevilla , con 
lo qual se disminuyó á muy poco t iem
po de su establecimiento , en mas de una ter-

^ í ^ Fueue m s s el Amcuio Bruna. 
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cera parte la introducción de los Ingleses. 
A estos servicios deben añadirse la funda

ción de las Escuelas patrióticas , en las que 
ha habido año que se han hilado mas de 8®. 
libras de lino , quando antes apenas se cono
cía esta Industria ; los premios repartidos i 
los Art istas; y varios expedientes , promovi
dos para los mayores adelantamientos de la 
Agricultura , Fábricas , y Comercio. 

Razón de los precios que ha tenido la fa
nega de trigo en Sevi l la, desde el año de 1649, 
hasta el de 1778 , y una nota de los nacidos, 
y muertos , y de las embarcaciones que en-. 
tráron en la misma Ciudad en aquel año. 

Instrucciones dadas á los Socios encargados 
de las comisiones de la Sociedad, que son ex-r 
celentes. 

"Una Oda de D . Cándido María de T r i 
gueros, intitulada. Los Amigos del Pais Bélico, 
que empieza así. 

E n vano un necio , qual sus timbres vano, 
E l polvo ilustre de la olimpia arena 
Remueve con caballos presurosos, 

Y dos minutos antes 
L lega á la meta ufano. 
Dando á otro necio pena. 

E n vano con sus ecos elegantes, 
Y versos bien sonantes, 
Sublimes , y armoniosos, 

L e elogia un cantor sabio , pero inút i l . 
L o que de nada sirve |á quién es útil?.... 

B 4 
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Discurso sobre las Fabricas de seda de Se

vi l la : sus principios , progresos , y decadenciat 
y los motivos de esta : noticia de su actual esta
do , y de los medios que pueden ser conducentes 
á su fomento ,y prosperidad , por el Señor D o n 
Mart in de Úiloa. E n este Discurso hay muy 
buenas observaciones y noticias , no sola
mente sobre los objetos que expresa su t í t u 
l o , sino también sobre otros que tienen re
lación con ellos ." quales son los progresos y 
vicisitudes del Comercio de Indias , con los 
datos sobre sus épocas mas principales: sobre 
los yerros cometidos acerca de la moneda por 
todo el siglo pasado , sobre los de las Orde 
nanzas gremiales, alcavala,y demás impuestos 
sobre las primeras materias, 6¿c. 

Tres Memorias premiadas por la Socie
dad , sobre otros tantos proyectos , I. sobre 
la conveniencia del cultivo de linos , y cáña
mos en Andalucía : su Autor D . Juan Tomas 
Pezetí. 5? II. Sobre la conveniencia de los H o s 
picios , y utilidades que producen : por el Se
ñor Conde del Carpió , entonces Oydor de la 
Real Audiencia de Barcelona , y ahora del 
Consejo de S. M . en el de Ordenes. ~ III. 
Sobre la decadencia de las manufacturas de se
da en Sevilla , y medios de su restablecimien
to mas breve y utilmente : por D . Berna-
be Port i l lo. 

La mayor parte del tomo segundo la ocu
pan el Retrato natural 3 y político de la Bética 
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antigua, escrito por D . Antonio Barco , y ex
tractado por un individuo de la Sociedad , y 
dos Memorias del mismo Autor , la una so
bre varios ramos de Agricultura ;y la o t ra , so
bre el cultivo de los olivos , y viñas. De estos 
tres escritos se ha hablado ya en el A r t i cu 
lo Barco , al qual tengo que añadir algunas 
cosas en el suplemento. 

E n el mismo segundo tomo hay un D i s 
curso del Marques de Mortefuerte , sobre el 
plantío de moreras en Sevilla. 

Memoria sobre la decadencia de la pesca en las 
costas de Andalucía , y modo de repararla , por 
D . Manuel Martínez de Mora . Se trata en ella 
de las ventajas que pueden resultar á la A n d a 
lucía , y á toda España , del fomento de la 
pesca , y del estado floreciente en que ésta 
estuvo por algún tiempo. D e las causas de su 
decadencia , probándose , que la principal ha 
sido el arte de pescar con Bous , ó Boys , in 
troducido por los Catalanes y Valencianos, ex
plicando muy fundadamente en que consisten 
los perjuicios de esta arte , ó práctica perni
ciosa. Y finalmente de los medios de restable
cer la pesca , insistiendo en que el principal, 
es la abolición de aquella práctica destructora» 

Reflexiones sobre el arte de la t intura, escri
tas por el Maestro de aquella arte , Luis Pérez 
Sancho , vecino de Sevilla. Se trata en ellas en-* 
tre otras cosas, de la necesidad de la Chímica, 
para el arte de la tintura , manifestándose los, 
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asrasos que en ésta produce la ignorancia de 
aquella ciencia. 

Después de la publicación de las Memo
rias , ha continuado fomentando la Agr icu l tu
ra , y la Industria en los ramos mas suscepti
bles de ella en aquel País. H a propuesto pre
mios para mejorar los tintes de las lanas ; pa
ra averiguar las causas de la decadencia del 
Comercio de Sevilla , tan floreciente en otro 
tiempo ; para excitar á los Artistas al dibujo; 
y para introducir , y mejorar algunas manu
facturas. Baxo la protección de la Sociedad, 
ha hecho notables adelantamientos en la cons
trucción de claves D . Juan del Marmol p e n 
sionado por S. M . E l Socio D . Joseph Pérez 
Quintana, ha puesto en aquella Ciudad Fábri
cas de géneros de lana fina , con tan buen su
ceso , que en solos los trece meses primeros 
se texiéron en ellas mas de 15S'. varas de ba
yetas , y otras manufacturas , ocupándose en 
ellas cerca de 400 personas : y para que se pro
paguen mas , ha publicado un escrito sobre el 
mejor método de fabricar ios texidos de l a 
na , con diez láminas en que se explican las 
máquinas mas otiles á este efecto. 

D . Joseph Mexia , Boticario de Carmona, 
escribió una buena Memoria , sobre la necesi
dad de la Chímica, y la Metalurgia , para v a 
rias Ciencias , que mereció la aprobación de la 
Sociedad , y es regular que se imprima , con 
otras muchas que conserva en su poder. 
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S O C I E D A D E C O N Ó M I C A D E 
M A L L O R C A . Tuvo su primera Junta el dia 
15 de Septiembre de 1778 , y desde luego se 
erigieron á sus expensas dos Escuelas de p r i 
meras letras, que después ha costeado el I l lmo. 
Señor Obispo de aquella Isla.- Se imprimieron 
cartillas mas acomodadas para la enseñanza de 
los niños , y se proporcionaron á los pobres 
gratuitamente , con los demás utensilios p ro 
pios de estas Escuelas. 

Se abrió al mismo tiempo una Escuela de 
dibujo, y otra de Matemáticas, y dentro de po
cos meses , se executáron exámenes públicos 
de los discípulos de ambas. 

Desde el mes de Marzo de aquel mismo 
año , empezó a exparcir la Sociedad , por 
medio de papeles periódicos semanales las n o 
ticias mas curiosas, úti les, y selectas sobre inu-
merablcs ramos de los que forman el instituto 
de las Sociedades. Se trató en ellos de las ven
tajas que podian producir en aquella Isla e l 
cultivo del lino de Curlandia , del cáñamo , al
godón , maiz , las nuevas legumbres, l lama
das confit , y pepita , el azafrán y el anis. D e 
la cria de gusanos de seda, de los plantíos de 
moreras, y morales , olivos , almendros, a l 
garrobos , higueras , limones , naranjos , cas
taños , y cipreses. D e l aprovechamiento de la 
resina , de los pinos , de la pita , raalvarisco, 
ortigas , almaciga , lentisco , y en general del 
cuidado de los bosques , y de que en ellos se 



2 8 EiBLIOTECA 

plantaran los árboles mas análogos al País. De 
las causas de la fertilidad de los terrenos, sus 
diferentes especies , abonos , mezclas oportu
nas, y mejor preparación para el cu l t ivo; de la 
preferencia del ganado bacuno , al mular para 
la labranza. Délas utilidades de la leche, man
teca , y queso de bacas. De l carrizo , y de los 
prados artificiales. De l modo de sembrar los 
granos, conservarlos en los graneros, y preser
varlos de los insectos. De la importancia de ha 
cer excavaciones, pozos , norias , y toda clase 
de ingenios , y obras hidráulicas para remediar 
la escasez de lluvias , muy freqüente en aquel 
Pa i s ; del modo de fabricar los vinos , y pre
servarlos déla corrupccion, para poderlos trans
portar por el mar , con varias prevenciones ú t i 
les sobre el vinagre, cidra , agraz , y zerbe-
za. De varios secretos económicos sobre los 
barnices y tintes. De l fomento de la granza, 
ó rubia. Sobre las Fábricas de seda , de pa 
pel , de l ienzos, de aceyte de linaza , y ve
las de sebo. Sobre el aumento del ganado l a 
nar , curación de sus enfermedades , y me
jora de la lana. Sobre la salazón de las car
nes , y modo de secar y componer los higos-
pasas. Sobre los medios de extinguir las v i rue
las , o de hacerlas menos perjudiciales. 

En 14 de Diciembre de j782 , propuso 
varios premios para los que escribieran mejor 
sobre varios asuntos relativos á su instituto, y 
habiéndose presentado bastantes Memorias , se 
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premiaron algunas , y se acordó su impresión^ 
y la de algunos otros documentos pertenecien
tes á la historia de aquella Sociedad , la que se 
verificó con el título de Memorias de la Real 
Sociedad Económica Mallorquina , de Amigos del 
Pays. Primera parte, Palma de Mallorca 1784. 
Por D . Joaquin Sarrá , y Frau , Impresor del 
Rey nuestro Señor , en quarto. Contiene los 
Discursos , Memorias , y Documentos s i 
guientes. 

Discurso que dixo el Señor D . Joseph A n 
tonio M o n , y Velarde , en la Junta públ i 
ca de 4 de Noviembre de 1783. 

Oración que pronunció el mismo día el Se
ñor D . Antonio Desbrull. 

Memoria premiada sobre el modo de se
guirse el Comercio con mayor beneficio del 
Comerciante , y del estado , descubriendo las 
trabas que actualmente le perjudican. 

Otras dos Memorias sobre el mismo asunto» 
Memoria sobre la utilidad de regar los o l i 

vares en invierno ; método de desmochar los 
olivos , y arte de fabricar el aceyte con mas 
perfección , y tan bello como los de A i x de 
Provenza. 

Memoria premiada sobre la formación de 
viveros comunes. 

Otra premiada también , sobre el fomen
to de la cria de ganados en la Isla de M a 
llorca. 

Sobre los medios de abastecer la misma Is-



gO BIBLIOTECA 
la de granos de su propia cosecha , presentada 
á la Sociedad por D . Bernardo Contestí, A b o 
gado , é individuo de ella. 

Sobre el fomento de las manufacturas de 
seda , por el mismo Autor . 

Sobre el libre Comercio de higos-pasos, 
por el mismo. 

E log io del I l lmo. Señor Fr . D . Lorenzo 
Despuig , y Fortuñi Grau , Prior de Cata lu
ña , en el Orden de S. Juan , y primer D i rec 
tor de la Sociedad Económica Mal lorquina. 

Colección de cartas, y reales ordenes , por 
las quales se encarga á aquella Sociedad el re
conocimiento , y corrección de las Ordenan
zas gremiales ; y se concede franquicia de de
rechos en la extracción de varios géneros : es-* 
to es de la seda , higos-pasos , y obras de ma
dera ; se permite el uso de la espada á los i n 
dividuos de la Sociedad ; y se manda entre
garla todas las cantidades que quedaban so
brantes , de las recogidas por el Señor D . J o -
seph Cregenzan , Regente que fue de aquella 
Real Audiencia , para socorrer los que queda* 
sen inválidos en la guerra con los Ingleses. 

Noticia del precio común , ó medio que 
en la plaza de la Ciudad de Palma ha tenido 
la quartera de granos en cada año , desde el 
de 1500, hasta el presente. 

Estados de población , cosechas , gana
dos , artes, y oficios de toda la isla de M a 
llorca. 
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S O C I E D A D T Ü D E L A N A D E L O S 
D E S E O S O S D E L B I E N P U B L I C O . Se 
fundó por Real Cédula de S. M . dada en el 
Pardo á 8 de Marzo de 1778 , y en el dia 21 
de A b r i l del mismo , se tuvo la Junta para el 
nombramiento de oficios , que quedaron acor
dados en esta forma. Por Protector inmediatos 
el Excmo . Señor V i r rey , y Capitán general, 
D . Francisco Bucareli y Ursua, y los que lo fue
ren en adelante. Para Director D . Felipe Goí j -
zalez Castejon : para Secretario , D . Joseph M a 
ría Magal lon , Marques de S. Adr ián : para 
Censor D . Vicente de Borja : y para Teso
rero , D . Nicolás Mediano. 

E l primer objeto de la Sociedad Tude la -
na , fue la erección de un Hospicio , para c u 
ya obra encontró luego fondos muy quantio-
sos en la ilustrada piedad de Doña María H u -
garte , quien destinó todos sus bienes s v a 
luados en mas de dos mi l pesos de renta an-
nua l , para aquel fin : y para que no se retar
dase , buscó una casa mas pequeña en que v i 
vir , y se despojó en vida de sus mejores alha
jas , para que de su producto se empezara á tra
bajar luego en la obra del Hospicio. Exemplo 
digno de alabanza , y de imitación. 

Luego se ocupó en fomentar la lencería, 
• para la qual hay grandes disposiciones en aquel 

País , introduciendo los tornos para el hi la
do , y proporcionando otros medios de ade
lantarla. Recogió muchos datos acerca de k 



g l ' BIBLIOTECA 
extracción de frutos, e introducción de manu
facturas , que es la basa sobre que deben fun
darse las especulaciones económico políticas , y 
empezó á trabajar , en particular sobre otros 
ramos de Industria , quando por ciertas causas 
que ocurrieron , se disminuyó el número de 
los Socios , y por consiguiente se entibiaron 
algo las Juntas de la Sociedad. Pero volvió á 
animarse ésta con la protección que mandó 
darla S. M . entre otros medios , por la si
guiente carta , escrita de su orden , por el 
Éxcmo. Señor Conde de Floridablanca , al 
Excmo. Señor D . Manuel Az lor , V i r rey y 
Capital general del Reyno de Navarra. 

, ,Excmo. Señor.= E l particular esmero con 
que el Rey nuestro Señor atiende al bien ge
neral de la Nación , y á quanto puede contri
buir al particular de sus vasallos , le ha hecho 
mirar siempre las Sociedades Económicas , co
mo uno délos establecimientos mas úti les, que 
ilustrarán su glorioso Reynado , por las venta
jas que por ellas pueden adquirir la Indust.riay 
Manufacturas , Comercio , y Agr icul tura, úni
cos medios de la riqueza de un Pais , y á los 
Socios los atenderá en sus colocaciones y car
reras. Y aunque S. M , se halla asegurado de 
que V . E . el Real Consejo , el Cabildo Ecle
siástico, y el Ayuntamiento de Tudela , m i 
rarán la Sociedad Económica de Tudela , y á 
sus Socios , como medios mas adequados para 
conseguir tan loables intenciones , y para des-
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truir la mendicidad , por el único remedio que 
para ello hay , que es el de proporcionarles 
medios de subsistir : sin embargo , rae man
da el Rey recomendar i V . E . muy particu
larmente dicho Cuerpo, y que en su Real nom
bre lo haga V . E . con ese Consejo , con los 
Cabildos , y Ayuntamientos , para que contri
buyan con todos los medios posibles a su fo
mento , poniéndoles delante las ventajas que 
sus vecinos han adquirido con la Basconga-
da , y que animados de un glorioso patrio
tismo , cooperen todos al plano económico 
del Reyno , y á los demás trabajos en que 
se quieren ocupar los Socios. = Dios guarde 
á V . E . muchos años. S. Ildefonso 9 de Agos 
to de 1784. = E l Conde de Floridablanca.rs 
Señor D , Manuel de Azíor. 

Con esta recomendación volvió i animar
se la Sociedad Tudelana , y i trabajar con mas 
actividad : y en el año de 1787 , publicó sus 
Actas , con el título de Memorias de la Real 
Sociedad Tudelana de los Deseosos del bien p ú -
l l ico. Madr id en la Imprenta Real, 1787. C o n 
tienen la introducción á una obra periódica, 
que la Sociedad debe publicar , conforme á 
sus estatutos , comprensiva de sus trabajos , y 
adelantamientos en todos los ramos de la E c o 
nomía Política. = E l Discurso de abertura de 
la Sociedad , leído por su Secretario el Señor 
Marques de$. Adrián. =2 Una colección de no 
ticias relativas al Comercio con la América, 

Tom. VI. C 
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para aprovechar mas bien la libertad del C o 
mercio concedida por S. M . = ü n Discurso 
sobre las causas del decaimiento de las Artes 
en Tudela , y medios de restablecerlas. == E l 
plan sobre que debian trabajar las quatro comi 
siones de la Sociedad , escrito también por el 
Marques de S. Adrián. = :Una Égloga de D o n 
Christoval María Cortes. — Otros dos D i s 
cursos del Marques de S. Adrián , sobre el 
aprovechamiento de las lanas , y demás pr i 
meras materias, ¿b Y el extracto de otro es
crito , por D . Vicente de Borja y Resa , so
bre las ventajas que puede producir la expor
tación de los vinos de Tudela a las Poten
cias del Norte. 

S O C I E D A D D E M E D I C I N A , 
Y D E M Á S C I E N C I A S D E S E V I L L A . Esta 
Sociedad debió su origen a una disputa susci
tada en el año de i 6 g 6 , entre los Médicos 
Doctores de la Universidad de Sevilla , y los 
Revalidados que no eran de su gremio y claus
tro. Pretendían los primeros presidir á los se
gundos en las Juntas , y actos prácticos, por la 
qualidad de Doctores , y sin respeto á la an
tigüedad. Los segundos insistían en que toca
ba la presidencia al mas ant iguo, sin respecto 
á la otra qualidad. L a posesión y la costum
bre estaban por este últ imo partido , y con
tra ellas nada decian la razón ni la autoridad. 
Por eso , entablado juicio formal sobre esta 
controversia , vencieron los Revalidados. 
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Esta decisión , lejos de reunir los ánimos, 
puso un sello al encono que los dividia , y 
desde entonces,Doctores, y Revalidados,em-
pezáion á tratarse como rivales y enemigos. 
Como los primeros , unidos entre s í , no so
lo por la profesión , sino también por el gra
do , hacian la guerra en cuerpo á los Reva
lidados ; conocieron éstos la necesidad de unir
se también para la defensa. Esta necesidad les 
inspiró el pensamiento de formar una asocia
ción , y lo verificaron en el año siguiente 
de 1697. Ta l fue el principio de la Sociedad. 

Los primeros asociados fueron el D r . D o n 
Juan Muñoz de Peralta , Médico ; D . Salva
dor Leonardo Flores , Médico ; D . Juan O r -
doñez de la Barrera , Presbítero , Médico y 
Cirujano de la Serenísima Señora Dona M a 
ría de Aust r ia ; D . Gabriel Delgado , Méd i 
co y Cirujano j y D . Alonso de los Reyes 
Boticario. 

Juntábanse estos cinco todas las noches en 
casa de uno , á quien miraron los demás, co-< 
mo Fundador y Presidente , y tenían una h o 
ra de exercicio , leyendo media con puntos 
de 24 cada uno alternativamente , y consu
miendo la otra media en argumentos. 

Conformes ya en el asunto de sus Juntas, 
formaron Ordenanzas de común acuerdo, Ira-
plorando la asistencia del Santo Espíritu , to 
mándole por Patrono , y Protector del Cuer 
po , y le instituyeron una fiesta anual , que 

C z 
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empezaron á celebrar desde entonces i su cosn^ 
La Medicina , la Física , y la Historia na

tural daban materia a sus disertaciones, y con
ferencias , y los Autores modernos Espargiri-
eos los guiaban en la indagación de la ver
dad. Consultábanse reciprocamente las dudas 
prácticas que ofrecía á cada uno el exercicio 
de su facultad , y era uno en todos el deseo 
de hacerse dignos de su ministerio , y de exes-
cerle con beneficio del publico, 

A tan buenos principios debian correspon
der muy favorables conseqüencias , y así fue. 
Continuó este Cuerpo prosperando siempre , y 
haciéndose cada dia mas digno de k estima
ción del público. A ella debió la agregación 
de otros individuos: y también las primeras 
persecuciones que tuvo que sufrir. 

Envidiosos sus enemigos de los progresos 
que hacia , empezaron á combatirla , procu
rando poner en descrédito su doctrina E s -
pargirica , ó Medicina experimental, é inspirar 
desconfianza contra los que la profesaban. N o 
e-omentos con zaherirla en sus conversaciones, 
la delataron al Magistrado público. Culpa
ron primero á los Socios , como infractores 
de las leyes , por haberse asociado y forma
do Ordenanzas sin la debida aprobación Real , 
y censuraron después su doctr ina, como con
traria á la doctrina de Aristóteles, Ga leno , é 
Hipócrates, mandada observar en las Univer
sidades del Reyno. Subió este punto al exáL-
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unen del Supremo Consejo , cuyo Tr ibunal , 
con profunda ilustración , después de haber 
oido el informe del Real Protomedicato , con
sultó favorablemente al Señor D . Carlos II. 
Entonces fue quando emanó del trono la 
Rea l Cédula de aprobación de 25 de Ma
y o de 1700 , que puso á los Socios á cubierto 
de la ira de sus contrarios. 

N i por eso dexáron éstos de combatir la 
doctr ina, que llamaban nueva , con cuyo fin 
la impugnaron , unos directa , y otros indirec
tamente en sus escritos. Pero los Socios no an
duvieron cobardes en esta guerra escolástica: an
tes se defendieron vigorosamente en varias apo
logías que publicaron , y como la razón esta
ba de su parte , fue fácil desimpresionar al pú 
blico imparcial de las malas ideas que había 
sugerido la malicia de sus émulos. 

Por fin entró l a Sociedad baxo la Real 
protección en el siguiente año de 1701 , en que 
expidió el Señor D . Felipe V . la Real Cé
dula de protección , y aprobación , dada en 
Barcelona á primero de Octubre. 

Corrieron después varios años en que la So
ciedad hizo todos los progresos de que era ca
paz un Cuerpo sin dotación ni fondos. 

Pero al fin , se halló un Protector eficaz é 
ilustrado , cuyoinñuxo y buenos oficios la ele
varon al mayor grado de felicidad que ha cono
cido. Este Protector era el Señor D . JosephCer-
v í , del Consejo de S. M . en el de Hacienda, su 

C 3 
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primer Médico, y Presidente del Real Protome-
dicato. Vino á Sevilla, y residió en ella el cor
to tiempo en que logró ser Corte del Señor 
D, Felipe V . Entonces conoció por sí mismo 
la Sociedad , previo los abundantes frutos que 
podia producir bien protegida, y acceptando el 
título de Presidente que le ofreció agradecida, 
la tomó baxo su protección. 

Conocía muy bien el Señor Cerví , que 
la Sociedad no producirla nunca los saluda
bles fines de su institución , sin alguna do
tación competente , para adquirir libros , má
quinas , é instrumentos, asalariar ministros y 
empleados, dar á la prensa las Memorias , y 
escritos que trabajaren los Socios , y acudir 
á otros gastos precisos , para la subsistencia del 
Cuerpo. Todo lo representó con eficacia al 
Señor D. Felipe V . y fueron tan bien oidas 
sus súplicas , que por un Real Decreto de 15 
de Mayo de 1725) , se dignó S. M . señalar á 
la Sociedad , por una vez , el derecho de 500 
toneladas en la próxima flota , para que con su 
producto comprase casa y librería, y el de otras 
cien anuales perpetuamente, para el pago de los 
salarios asignados a sus oficiales é individuos. 

Conocióse entonces, que uno de los ob
jetos mas dignos de la expecuiacion de los So
cios , era el estudio de la Anatomía pra'crí-
ca , y de Ja Botánica, Por lo mismo proveyó 
S. M . uno y ptro , mandando en el citado 
Real Pecreto , dotar un Anatómico , y un 
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Botánico , que baxo la dirección de la So
ciedad , exerciesen prácticamente sus minis
terios. 

Para dar al Cuerpo autoridad , se nombró 
por Juez Conservador al Asistente de aque
lla Ciudad , que por tiempo fuese , y se do
taron los Empleos de Asesor , y Abogado. 
Finalmente se inspiró a la Sociedad el nuevo 
y vigoroso espíritu que conservó por muchos 
años después. Ademas de las gracias concedi
das al Cuerpo , se señalaron honores , y distin-
clones para premio de sus individuos. M a n 
dóse en dicho Real Decreto que los doce Mé
dicos Socios del exercicio quotidiano de ocho 
años en las ftinciones de Medicina practica, 
y los quatro Cirujanos que tengan la misma 
antigüedad de asistencias , gozasen el honor de 
resolver , eidos los demás, no haviendo en las "Jun-
tas algún Médico ó Cirujano de la Real Cama". 
ra , porque en este caso , dehian execuiarlo ellos. 

Mandóse también que en adelante perpe
tuamente hubiese en la Sociedad dos Médi
cos honorarios de la Real familia , con dos 
Boticarios de la Real Casa, debiendo nombrar-^ 
los la Sociedad , por orden de la antigüedad, 
dispensándoles el pasar á Madr id , á hacer el 
juramento que debían executar en manos del 
Excmo . Señor Sumiller de Corps, y concedién
doseles , que pudiesen hacerlo en las del Juez 
conservador. Mientras la Real beneficencia re
partía con mano generosa tantos beneficios 

C 4 
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sobre la Sociedad , y ios Socios , renovaban 
los Doctores la antigua pretensión de presiden^ 
cía de las Juntas, y los prácticos hicieron nue
va instancia en el Supremo Consejo , resusci-
tando el antiguo expediente , de que hemos 
dado noticia : y ya se trataba de oir las par
tes, quando el Monarca , bien enterado del 
espíritu que movía á los Doctores en sus re
cursos , mandó por un Decreto de 9 de Ju 
nio de aquel año , que el expediente pasase 
desde la Sala de Justicia , donde estaba, á la 
Real Ca'mara. Que se llevase a debido efec
to lo mandado en el Real Decreto de i 5 de 
M a y o antecedente , y que sobre esto no se 
admitiesen recursos en la Cámara , ni en eí 
Consejo, con pretexto de agravios , ó de pley-
to pendiente, á comunidad ni persona alguna, 
por haber concedido S. M . estas gracias para 
mayor honor de la Real Sociedad. A con -
seqüencia de todo , y para su cumplimiento 
se expidió la Real Cédula de ay de Agosto 
de 1729. 

Los tiempos que sucedieron fueron todos 
de prosperidad para los Socios , y su Cuer 
po. Con los copiosos rendimientos de su dota
ción acudían con deshaogo á llenar todos 
los objetos de su Instituto , y eran freqüen-
tes los exercicios expeculativos y pra'cticos, las 
disecciones anatómicas, los experimentos chí-
micos , y muy abundante el fruto que pro
ducían. Hizieronse mejores Ordenanzas, mas 
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extendidas, y mas conformes á la nueva forma 
que habia tomado el Cuerpo , y nuevos cono
cimientos adquiridos. Estas Ordenanzas fueron 
aprobadas y mandadas observar , como tam
bién los Reales Decretos de 13 de M a y o , y 
9 de Junio , por una Real Cédula de i 6 de 
Jul io de 1736. E n fin todo prosperaba ba -
xo los buenos auspicios del Monarca , y 
eficaces influxos del Presidente Cerví ; y así 
se resolvió la Sociedad á dar alguna mues
tra de sus tareas , publicando en aquel mismo 
año el primer tomo de sus Memorias con el s i 
guiente título , Varias Düertaciones Médicas, 
teórico prácticas , anatómico chirurgicas , y chi-
mico pharmacéuticas , enunciadas , y publicamente 
defendidas en la Real Sociedad de Sevilla , siendo 
Presidente el Señor D , Joseph Cervi del Consejo 
de S. M . , primer Médico de las dos Mageslades, 
Presidente del Real Proto Medicáto , y Viee Presi~ 
dente, por su ausencia D . Diego Gav i r ia y Leont 
Médico de la Real Cámara con excrcicio , y Socio 
del número. Tomo primero , en Sevilla , en la Im
prenta de las siete rebuekas, año de 1736. 

Hasta aquí llegan los buenos tiempos de la 
Sociedad. Pero los que siguieron no fueron 
tan felices. L a muerte del Presidente Cerví , 
privó á la Sociedad de un Protector muy ú t i l , 
y á poco tiempo de sucedida , conoció su falta 
en una desgracia , que la puso apique de d i 
solverse. Fa'tóle del todo la dotación , por h a 
berse mandado suspender el derecho de tone-. 
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ladas, que solo cobró hasta el año de 175 8. H a 
bía beneficiado con anticipación algunos años 
masen favor de un Caballero de esta Ciudad, y 
percibido su importe. Suspendida la dotación; 
tuvo que sufrir un juicio sobre la restitución de 
las cantidades anticipadas , en que después de 
haber agotado el poco sobrante que tenia, fue 
condenada al pago , con que vino a quedar 
al mismo tiempo sin fondo , sin dotación , y 
deudora de una gruesa cantidad. 

A esta época debemos atribuir la decaden
cia de la Sociedad , cuyo espíritu se fue enti
biando á proporción que se desminuia el pre
mio señalado á sus individuos. Los cuerpos m o 
rales y políticos deben su movimiento a' la 
voluntad de los que los componen : pero esta 
voluntad no les dá el impulso necesario , sí 
por su parte no le recibe de la esperanza de a l 
gún premio. E l ínteres los mueve casi siempre, 
y pocas veces el 2e!o : tan cierto es ^ que !r$ 
letras y los cuerpos literarios no pueden pros
perar sin protección y recompensas. 

Mucho tiempo clamó la Sociedad por el. 
restablecimiento de su dotación , y muchos 
años corrieron , sin que fuesen oídos sus c la
mores. Pero por fin lograron mover el generoso' 
ánimo de D . Carlos III. quien por una Rfed 
Orden de 13 de Octubre de 1764-, reducien
do á veinte Jas cien toneladas anuales , señala
das para la dotación de !a Sociedad en las Cé
dulas anteriores , y rebaxando á proporción los 
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salarios y gastos que en ellas se prevenían , man
dó que desde el año de 65 inmediato , se in 
virtiese el producto de las. toneladas en el 
pago de dichos salarios , y que el residuo se 
destinase precisamente á la impresión de es
critos, conclusiones de ordenanza, anatomia, l i 
bros y demás objetos. 

Con esta nueva gracis volvió á animarse la 
Sociedad , y el año siguiente de 1765 , pu
blicó el primer tomo de sus Memorias Acadé
micas , de las quales ha publicado hasta cinco. 

X A V I R A ( Señor D . Antonio ) , del Orden 
de Santiago , Capellán de H o n o r , y Pred i 
cador de S. M . Sermón , que en la solemni
dad de acción de gracias , que celebró la Vi~ 
l ia de Madr id el dia 13 de J u l i o de 1 7 8 4 , en 
la Iglesia de Santa María de la Almudena , por 
el feliz nacimiento de los dos Reales Jnfanlesi 
Carlos , y Felipe , y por la Paz , dixo el Doc~ 
tor D . Antonio Tavi ra , ¿re. Madr id 1784. Por 
JD. Joaquín Ibarra. Ninguna Ciencia tiene en 
España mas estímulos para perfeccionarse , que 
la Oratoria sagrada : y ninguna había hecho 
menos progresos hasta el actual Reynado. E l 
pulpito es el único lugar en las monarquías 
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chrsstianas", en donde se puede hablar con l i 
bertad , y sin los rodeos, ni riesgos á que es
tá expuesto un Ciudadano zeloso , en qua-
lesquiera otro sitio y circunstancias. L a piedad 
española ha multiplicado infinito las ocasiones 
de usar de aquella libertad , con el estableci
miento de algunos millones de sermones, par
te de doctrinas , misiones , novenarios , tri
duos , y otros exercicios espirituales, y parte 
de panegíricos para alabar dignamente á Dios , 
i María Santísima , y á los santos. E l asunto 
de estas oraciones , y su objeto no puede ser 
mas digno , ni mas importante. Las personas 
de los Oradores son las mas respetables , y ve
neradas de todo el Pueblo. Con todo son poquí
simos los Sermones españoles buenos de los 
tiempos pasados , y aun puede dudarse si exis
te alguno , quando habiendo hecho el Señor 
Capmany un estudio particular de recoger los 
pasages mas eloqüentes de los Autores caste
llanos , ninguna muestra se encuentra en SU 
Teaíro de eloqüentia española , sacada de los ser
mones , no obstante que tenemos impresos in* 
finitos. 

¿Qual es la causa de tan deplorable de
cadencia ? Algunas pudieran señalarse. Mas 
la principal en mi concepto, es el descuido que 
se ha tenido en la enseñanza de la Oratoria sa
grada. Nadie puede saber ninguna Arte , ni 
Ciencia , sin estudiarla , y aprenderla j Y qué 
enseñanza ? ¿qué reglas se daban a los Píedica-
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dores , píira exercitar su grave , e importantísi
mo ministerio ? ¡Es un do lo r ! Los mas inhá
biles para la carrera de las letras , para el es
tudio de las Ciencias abstractas , de la Teolo
gía escolástica , de las Sagradas Escri turas; és
tos eran los que se destinaban al pulpito y al 
confesonario. N o era lo peor dedicarse á estos 
exercicios los talentos mas limitados : sino la 
rnala enseñanza que á ellos precedía. N o se les 
enseñaba la Filosofía moral , ni el Arte de 
hablar y de persuadir. N i la mas mínima idea 
se les daba de la Oratoria de los Griegos , y 
Romanos , que fueron los maestros de ella. 
N i siquiera seles instruía en los elementos c o m 
pilados por los modernos. L a excelente Reló-
rica Eclesiástica del P. Fr . Luis de Granada 
estaba sepultada en el olvido , y en el polvo 
de algunas Bibliotecas. E l P. Larraga , para 
la Moral ; y algunos sermonarios bárbaros , y 
gerundios , eran la de nuestros Predicadores. 
C o n este método , con tales auxilios jqué p ro 
gresos podia hacer la eloqüencia del pulpito? 

Por los años i69¿{ , empezaron á tradu
cirse las Obras del P. Señeri , y con ellas se 
fueron esparciendo algunas ideas de la buena 
predicación , aunque con mucha lentitud. 

E l P. Isla, con su ingeniosa y agradable his
toria de Fr . Gerundio , contribuyó inf in i 
to á la reforma del pulpito , satirizando loa 
vicios , y ridiculezes de los malos Predica
dores. 
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Pero en el actual Reynado ha tenido la 
Oratoria sagrada mayores estímulos. Ademas 
de la impresión de nuestras mejores obras de 
estilo en prosa, y verso , y de Jos esmeros de 
la Academia Española , para perfeccionar la 
lengua castellana ; se ha traducido la Retor i 
ca Eclesiástica de Fr . Luis de Granada ; se 
han fundado Academias , y conferencias de la 
misma en los Seminarios , y en los claustros; 
se han vertido a nuestro idioma las mejores co
lecciones de sermones. Bossuet, Flechie)-, Bour-
daloüe , Massillon , y otros muchos están en 
castellano. 

C o n estos medios se han mejorado las ideas, 
se ha disminuido la manía de jas metáforas, 
las alegorías, los conceptos , el abuso del sen
tido acomodaticio, el del estilo hinchado, obs
curo , y cadencioso. Es verdad que en esta 
mutación se han contraído algunos otros, qual 
es el de cierta languidez que se achaca gene
ralmente á los Oradores Franceses, y que aca
so es mas efecto de las malas traduciones que 
de los originales. También se ha llenado el 
idioma castellano de galicisrpos que lo afean. 
Pero estos v ic ios , aunque /nunca dexarán de 
serlo»son incomparablemente menores , y mas 
sufribles que los otros. E n 1778 , el P. M r o . 
Lucas Campoo,de los Clérigos Reglares , pu
blicó la oración fúnebre de Luis X V . que ha
bla dicho en París el Obispo de Senes , acom
pañada de un Discurso preliminar , ssbre la 
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predicación francesa, en el qual pondera el mé
rito de ésta , y recomienda su imitación. 

E n verdad que ninguna otra nación pue
de presentar mejores modelos que los de aque
lla. Pero , ó sea vicio de los traductores , ó 
natural carácter de los franceses, sobre haber 
llenado el estilo de galicismos , notan otros 
cierta languidez en sus sermones , poco c o m 
patible con la fuerza , y vehemencia de la ver
dadera Oratoria , y mucho mas con el gusto 
de los españoles. E n el mismo año de 1778, 
publicó D . Pedro Antonio Sánchez, un D is~ 
curso sobre la eloqiiencia sagrada en España , en 
el qual nota , y censura estos vicios , y otros 
de la predicación francesa , ó mas bien de sus 
imitadores , refiriendo al mismo tiempo el or i 
gen , y progresos de aquella Ciencia entre no
sotros : obra ú t i l , y que lo sería mucho mas, 
si el Autor se hubiera desprendido un poco 
del demasiado amor nacional , que le hizo te
ner por buenos Predicadores á casi todos los 
que han subido al pulpito, ó escribieron sermo
nes , á lo menos en los primeros tiempos. Por 
lo mismo hubiera convenido el comprobar con 
exemplos sus elogios , dando algunas muestras 
de los Predicadores españoles que alaba , como 
lo hace con los franceses, porque de aquel mo
do se hacen creíbles, y de otro se tienen mas 
bien por efectos de la preocupación nacional 
que del juicio y de la crítica. 

E n 178^ . i m p r i m i ó D . Antonio San-» 
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chez Valverde E l Predicador. Tratado divi~ 
dido en tres partes , al qual preceden unas re-
flexiones , sobre los abusos del pulpito , y medios 
de su reforma. 

Finalmente , acaba de publicarse el Apa
rato de eloqüencia para los Oradores , por D o n 
Leonardo Soler de Cornelia , Canónigo M a 
gistral del pulpito de la Santa Iglesia de O r i -
huela. 

También se han impreso algunas coleccio
nes de cartas pastorales, y sermones, si no tan 
perfectos y acabados, como deben desearse, k 
lo menos mucho mejores que los de los siglos 
anteriores. Tales son las de los Señores Ob is 
pos C l imen t , Bertrán , Bocanegra , P. Ga l l o , 
y de los citados Señores Sánchez , . y Soler. 

Ademas de estas , se han dicho , é impre
so varios sermones sueltos de mucho mérito, 
entre los quales deben ocupar sin duda un l u 
gar muy distinguido éste del Señor Tav i ra , 
y el que predicó él mismo en las exequias del 
Excmo . Señor Duque de Osuna , que se i m 
primió también en el año pasado de 1787. 

T E R R E R O S Y P A N D O , ( F . Estevan ) 
Exjesuita. Diccionario castellano , con las voces 
de Ciencias y Artes , y sus correspondientes en 
las tres lenguas , Francesa , Lat ina , é Italiana, 
Madr id 1786. En la Imprenta de la Viuda de 
Ibarra , hijos y compañía. E n folio. E l segun
do tomo en 1787. 

Entre los Regulares ios Jesuítas fueron en 
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España los primeros que empezaron a culti
var los estudios de las humanidades , Fi loso-
£a Ecléctica , y Matemáticas. En las otras~ re
ligiones, solo Uno ú otro habia tenido resolu
ción para apartarse del vicioso método de es
tudiar , adoptado por sus compañeros; y esto 
á costa de grandes disgustos y persecuciones. 
Pero los Jesuítas , 6 por las particulares cons
tituciones de su gobierno, ó porque estando en* 
cargados de la enseñanza de los jóvenes segla
res , conociéronla necesidad de conformarse en 
ella al método que se seguia ya en los C o l e 
gios mas acreditados de Europa ; al tiempo de 
su expulsión , tenian ya en su Compañía bue
nos humanistas, antiquarios, y matemáticos. 
Y a he puesto en otra parte el distinguido elogio 
que hizo de ellos el Señor Mont i , atribuyén
doles en mucha parte los progresos de las le 
tras en Italia. También pueden haberse leido 
los artículos de los Señores Abates Andrés, 
Arteaga , A y m e r i c h , Burriel , Cerda , C o l o -
més , Exímeno , Isla , Lampi l las , Lasala, Mas-
deu , Montengon , Nu ix , y Serrano. Y no he 
hablado de otros muchos ( i ) , ó por ser ame
ricanos (2) , los quales como advertí en el P ró 
logo del segundo tomo , no entran en el plan 

f \ ) Tales son los Señores (2) Entre estos tienen un 
Alafont, Arevalo . C o n c a ^ e r - mérito muy distinguido los Sj^,; 
bas , La r ra i , Pía, Pou , Quí- ¿ores Abad , Alegre , 
ros, Vila , Ludeña. &c , lina. 

tom. VI, D 



<0 BIBLIOTECA 
de mi obra ; ó por no haber tenido á t iem
po noticia de ellos. 

E l P. Terreros era Catedrático de Matemá
ticas del Seminario de Nobles de Madr id , quan-
do traduxo el Expectácnlo de la naturaleza del 
Abad Pluché. Como esta obra abraza tantos 
objetos de Historia natural. Artes, y Oficios, en 
su traducción tuvo muchísimo trabajo para sa
ber la correspondencia de las voces francesas de 
animales,yerbas,plantas,instrumentos , ingre
dientes &c . en el castellano. Habiendo supera
do aquella dificultad á costa de un improbo tra
bajo, concluida su traducción, se encontró con 
un gran número de voces que no estaban en 
el Diccionario de nuestra lengua , con lo qual 
formó la idea de escribir otro nuevo, en que sé 
comprendieran las voces de las Ciencias y A r 
tes. Pero una empresa semejante parecía su 
perior á las fuerzas de un hombre so lo : y lo 
hubiera sido efectivamente á las de qualquiera 
otro que no fuera el infatigable P. Terreros. N o 
perdonó éste á diligencia alguna , para llevar á 
efecto su grande obra. Leyó las mejores obras 
extrangeras ; estudió su correspondencia en 
nuestra lengua , para lo qual no solamente c o n 
sultó á los Artistas mas afamados , sino que 
Visitaba freqüentemente sus oficinas , tiendas, 
y talleres , sufriendo muchas veces la moles
tia del mal t rato, groseras respuestas, y pu
llas , á que es tan propensa entre nosotros aque
lla clase de gentes. 



ESPAÑOLA. ^ I 

Por fin llegó á ver el P. Terreros conclui
do su Diccionario, y aun impreso todo el pri
mer tomo , y como la mitad del segundo, 
quando le sucedió la desgracia de la expulsión. 
¡Qué dolor ! ¡Qué sacrificio no le costaría al 
ver perdido en un momento el trabajo de tan
tos años! 

Quedó sepultada por mucho tiempo aque
lla obra , hasta que informado de ella el 
E x c m o . Señor Conde de Floridablanca, y de 
que enmedio de la confusión y extravio que 
hablan padecido generalmente los papeles de 
aquellos Regulares , se habia podido encontrar 
todo el original , mandó continuar la impre
sión , confiandola al cuidado de los Bibliote
carios de los Estudios Reales. 

,,Pocas obras, dicen éstos en la Dedicato
r ia, y con razón, habían sido tan generalmente 
aplaudidas , y deseadas como este Diccionario: 
y acaso por ninguna se hubiera encarecido tan
to la pérdida que padeció la nación , como se 
está encareciendo por ésta , desde la expulsión 
de los Jesuítas. A u n los que miraron con i n 
diferencia aquel raro suceso , y quizá también 
los que se complacieron en él , sintieron en
tonces extraordinariamente, y están lamentan
do todavía la desgraciada suerte del P. Terre
ros , únicamente por su Dicc ionar io" . 

También lleva el nombre del P. Terreros, 
la Paleografía española , que se publicó prime
ro como parte del Expectáculo de la naturale-

D z 
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za , y después separadamente. Pero se cree co
munmente que la mayor parte del trabajo de 
aquel tomo, es del P. Burr ie l , por lo qual mu 
chos la atribuyen á éste. L o mas verosímil es 
que el pensamiento de substituir en lugar de 
la Palegrajia francesa del Abad Pinche , otra 
española, fue del P. Terreros. Que pidió mate
riales al P. Burriel, como tan perito en la diplo
mática, habiendo sido por consiguiente de éste 
el principal trabajo de haber recogido, y dispues
to los documentos , y muestras de las diferen
tes especies de letras que se han usado en E s 
paña ; y de aquel la idea y forma de obra. 

Mur ió el P. Terreros el dia 3 de Enero 
de 1782 , de edad de 74 años , seis meses y 
un dia , en la Ciudad de F o r l i , en cuya C a 
tedral está enterrado. Se hizo el elogio de este 
sabio en varios periódicos de Italia. En la Gami
tó Universal de quatro de Mayo de aquel mis
mo , se djxo lo siguiente. „ Los dias pasados 
, „mur ió en esta Ciudad (For l i ) el noble Se-
„ ñ o r Abate Estevan de Terreros y Pando, Ex-* 
„jesuita , y célebre Literato español , nativo 
„de Vizcaya. H a sido admirable su constan-
,,cia en el estudio , no habiendo dexado de 
3,estudiar diariamente hasta la edad de 75 años 
,,cn que ha muerto. Son muchos sus escritos, 
,,,que le hubieran hecho célebre en toda la E u -
„ ropa, si no hubiera sido tan modesto en ocul-
,,tar sus doctas fatigas: sin embargo , han sa-
„ l i d o i luz pública algunas obras suyas: y se 
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áámiro en España la traducción que hizo del 
^Expectaculo de la naturaleza , ilustrado con 

mas de mil y quinientas notas de erudición. En 
^Já Italia han sido muy estimadas sus reglas, 
,para que los Españoles aprendan á fondo la 
,lengua toscana. Pero la obra principal , que 
,16 concilio el crédito de gran literato , es el 
(,gran Diccionario quadrilingue de Ciencias, 
,,y de Ar tes , y los demás manuscritos. Todos 
,losque han visto esta obra han quedado ma
ravillados , de que un hombre solo haya po
d i do producir una cosa tan vasta , y de tan-
jta fatiga , y digna de una Academia : y que 
,solo ha podido ser parto de un incansable , é 
jinexplicable estudio. 

T O F I Ñ O ( Señor D . Vicente ) , Brigadier 
de la Real Armada , Director de las Compa
ñías de Reales Guardias Marinas , de la Real 
Academia de la Historia , Correspondiente de 
k de Ciencias de Paris , Socio literato de la 
Sociedad Bascongada , y de mérito de la de 
Palma. 

Derrotero de las costas de España en el Me
diterráneo , y su correspondiente de África , y 
uso de las cartas esféricas presentadas a l Rey 
nuestro Señor por el Excmo. Señor Baylio , Se
ñor D . Antonio Valdés , Gefe de Esquadra , y 
Secretario de Estado , y del Despacho Univer
sal de Marina. T construidas de orden de S. M . 
por el Brigadier de la Real Armada , D . Vi
cente Tofiño de S . Miguel , Director de las Com-

D S 
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pamas de Guardias Marinas , de la Real Acade
mia de la His lorm, Correspondiente de la de Cien
cias de París , Socio literato de la Sociedad Bas-
congada , y de mérito de los Amigos del Pais de 
Palma. De orden superior. Madr id . En la Impren
ta de la Viuda de Ibarra , hijos y compañía. Año 
1787 , en quarto mayor. 

Habiendo conocido nuestro ilustrado go 
bierno, que tanto por la situación geográfica 
del continente de España , como por los do
minios de América , y por las miras políticas, 
que resultan de ambas, uno de sus mas princi
pales objetos debe ser el fomento de la mari
na , y la navegación ; ha dado las mas efica
ces providencias para promover ésta, y adelan
tarla lo posible , fundando nuevas Escuelas, 
mejorando las que habia , y proponiendo toda 
suerte de estímulos y de auxilios. 

Uno de los mas oportunos ha sido el Atlas 
Hidrográfico , y descripción exacta de todas 
las costas , mandado construir á expensas de 
S. M . Se dio esta comisión en el año de 1783, 
ál Señor D . Vicente Tof iño , quien está traba
jando en ella , con varios oficiales de su satis
facción , y de la mayor pericia en las matemá
ticas , y en la práctica de las operaciones nece
sarias , para tan importante empresa. Queda ya 
extendido en quince cartas esféricas , abiertas 
por nuestros mejores gravadores , el Atlas del 
mediterráneo español, para cuya mejor inte
ligencia se escribió esta obra del Derrotero. 
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Precede una introducción , en la qual se pone 
la historia de los progresos hechos en la Geo 
grafía por los antiguos , y de los muchos ade
lantamientos que debe á los modernos , par
ticularmente en lo que mira á las descrip
ciones y situaciones de los Pueblos y cos
tas de los mares. Se dá noticia de los trabajos 
empleados para la mayor exactitud en estas por 
varias naciones , y finalmente de los métodos 
con que se han trazado las cartas de este Atlas, 
que convendrá poner aquí según se refiere en 
la misma introducción, para dar alguna idea del 
mérito de esta grande , y útilísima obra. 

Atendidos todos los métodos puestos en 
práctica por los Cuerpos , y Navegantes de 
mas nombre , en semejantes expediciones , se 
convino desde luego , en que el mejor para 
asegurar su éxito , era combinar en lo posible 
las operaciones terrestres con las marítimas, y 
que levantando nuestras orillas con una serie 
de triángulos continuados desde el primero, 
cuya base se midiese con exactitud , la con
siguiesen todas ellas : que es el mismo or
den que los célebres Picard , y la Hi re si
guieron en su carta de Francia. Que ademas se 
establecería el observatorio en todos los puntos 
principales , para que observando con seguri
dad los eclipses de Satélites que se presentasen, 
tuviese toda la mayor posible la longitud de los 
lugares que quedasen establecidos, empleando 
solo en las costas que no fuesen accesibles los 

D 4 



5 6 BÍBLIOTECA 

nuevos métodos de trabajar en la mar., desde 
la que siempre se debian hacer las sondas , y 
diseñar las vistas en diferentes puntos de hor i 
zonte. 

Nombrada una Fragata y un Vergantin que 
pudiese atracar á tierra todo lo necesario á po
ner a una conveniente distancia la primera linea 
de sonda , y que reconociese las calas y puer
tos que aquella no pudiese registrar ; se p u 
sieron en-movimiento los ocho reloxes de 
Berthoud , que tiene de dotación el Observato
rio de Cádiz , asignando á cada uno una estre^ 
Ha á que compararle, para averiguar su marcha; 
pues en habiendo proporción de conocer y 
rectificar ésta en épocas inmediatas, son ¡os re
loxes muy preferibles á las distancias, cuyos 
resultados, capaces de medio grado de duda, 
es mas con mucho que la que permite la exac
titud con que deben quedar colocados los pun
tos. Escogido el numero l o . que sostuvo en la 
comparación las pruebas de bondad que habia 
dado en las campañas con M r . Borda, y en las de 
kEsquadra convinada durante la ultima guer
ra ; á que se agregaba ser el que ultiraamen-
te habia limpiado el Autor , formándole una 
excelente tabla , que denotaba sus variaciones 
según el estado de la temperatura ; y escogido 
igualmente el número 13 , que era el que mas 
se acercaba al movimiento uniforme, después 
del número 10 se pararon, y se transfirieron, á 
bordo, con las precauciones que previene el 
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Autor en el tratado hecho para su manejo. P a 
ra las operaciones Geodésicas y Astronómicas, 
se embarcó asimismo una de las colecciones 
que adquirió nuestra Corte en la de Londres, 
baxo la dirección del Señor Jacinto Magalla
nes , y se compone de un quarto de círculo, 
de un péndulo, y dos anteojos acromáticos, pa 
ra las observaciones celestes: de un teodólite, 
cadenas, y agujas , manejables para las gráf i
cas : un círculo de reflexión , y un baróme
tro marino , para las que se practicasen desde 
abordo : estuches , colores, reportador , y de-
mas instrumentos que se requieren para trazar 
un p lano, levar lo, reducirlo , y poner en pa
pel quanto se hubiese practicado en el terreno: 
obra todo de los mas acreditados Artífices Ingle
ses , y de cuya construcción y uso con las rae-
joras de uno y o t r o , hizo el mismo Magal la
nes un tratado que puede consultarse. Y final
mente para las observaciones diarias , se p ro 
veyó cada uno de los oficiales de Sextantes de 
Kairnc , y Rarasden , y de muy buenas agu
jas , entre ellas una de Gregor i para las 
marcaciones que se hiciesen desde los buques. 

C o n un surtido tan completo , se dio la 
vela , y el modo de practicar los trabajos de 
cada dia era i las 9 de la mañana, deducir la 
longitud por el re lox , tomando horarios, y 
procurando estar en el meridiano de alguna pun
ta ó cabo, que si era de alguna consideracion3 
se mantenía hasta tomar al mediodia la hú.-. 
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tud , que fiada á ocho observadores, que no 
se comunicaban sus resultados , sino después 
de fixar el que juzgaba debia ser. D e su en
tera uniformidad nacía el asegurarse de aquel 
dato, que establecido por principio de una ba
se , se marcaban desde este punto todos los 
que se presentaban , y marchando hasta las tres 
de la tarde , tomando entretanto las enfilacio-
nes de los cavos , montes , y pueblos que se 
veian , se observaba de nuevo la longitud , y 
establecido este punto , cuya latitud se sabia 
por una estima cuidadosa , llevada en estas tres 
horas, se establecia por segundo extremo de 
]a base del dia , y se hacian desde él las mar
caciones á los mismos objetos de la mañana, 
de que resultaba quedar en su verdadera posi
ción los dos extremos de base, y conocida ésta 
por las diferencias de latitud , y longi tud, que
darlo igualmente por medio de las marcaciones 
los puntos intermedios. Observábase diaria
mente tanto por acímudes como por la amplitud, 
la variación de la aguja , y corriendo la costa 
establecida el Vergantin y la Fragata , parale
los á ella y entre s í , á una regular distancia 
practicaban la sonda, marcando al mismo t iem
po dos objetos convenidos. Las vistas de las cos
tas que se juzgaban útiles , se sacaban con las 
mismas precauciones de arrumbarlas bien , y 
considerar su distancia. 

Estos eran los trabajos diarios que se exe-
cuta'ron en la mar , en los que si el tiempo lo 
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permitía , q^e lo permitió muchas veces , y 
el cabo era de los principales , se daba fondo 
para practicar con mas seguridad. Pero como 
ésta en el especial dato de las longitudes, es
triba en el esmero con que se usa de los re-
loxes , para saber su movimiento , se toma
ron las siguientes precauciones. Llevados los 
elegidos abordo , y dada su cuerda , se situa
ba la Fragata en su lugar , de donde pudiese 
ser vista desde el observatorio establecido en 
tierra.Enéste por alturas correspondientes, to
madas varios días , se tenia conocida con pre
cisión la marcha del Péndulo astronómico , y 
se sabia lo que adelantaba, ó atrasaba al t iem
po medio , y solo habia que comparar los re -
loxes marinos con el Péndulo á una hora de
terminada , para averiguar como iban , res
peto al mismo tiempo medio, lo que se practi
caba de este modo. Determinado que fuese el 
mediodía , se hacían las comparaciones entre 
quatro oficiales : dos gallardetes tuzados en la 
Fragata , y el Observatorio , poco antes de las 
doce , avisaban reciprocamente la atención , y 
á esta señal cada uno tomaba su puesto , los 
de abordo, uno á contar en voz alta los se
gundos en el número 10. , y el otro con qua
tro pistolas muy bien preparadas á ocupar un 
lugar en que pudiese ser visto desde el Obser
vatorio : y cada vez que el que contaba los 
segundos , completaba el minuto , procuraba 
cubr i r la voz cero con un pistoletazo, apuntan" 
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do el que contaba la hora , y minuto. Los dos 
que estaban en tierra desde que se izaban los 
gallardetes , se disponían el uno á mirar ince
santemente con un anteojo al que disparaba , y 
el otro acudia al Péndulo para escribir la ho 
ra , minuto y segundo preciso que señalaba 
quando el del anteojo daba el instante del pis
toletazo, con que se sabia en uno mismo la hora 
de abordo, y de tierra, y de su comparación el 
estado del movimiento del número 11 con la p e 
sible exactitud. E l del numero i 5 , aunque sin 
uso, pues solo se llevaba para en caso de averia 
en el ot ro, se averiguaba por medio de compa
raciones con éste. L a primera de las quatro se
ñales servia de prevención , y las otras eran 
las rigorosas comparaciones. 

Averiguado con esta escrupulosidad el mo
vimiento del relox , para saber en cada dia su 
estado , se llevaba una tabla que en seis co* 
lunas con tenia los dias del mes ; el esta
do del termómetro al mediodía de cada uno: 
que corrección correspondía al relox por es
ta temperatura : su estado absoluto de atra
so u adelanto , respecto al tiempo med io ; la 
diferencia del tiempo medio al verdadero , y 
la última corrección total que debia hacerse 
cada medíodia , por la adición , y substrac
ción de todos estos datos. 

Con toda esta prolijidad , y otras muchas 
precauciones , y medios que igualmente se 
refieren en la introducción, se tomaron los 
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datos necesarios para la extensión de las cartas 
esféricas de todo el mediterráneo español. Y 
para su mayor ilustración é inteligencia , se es
cribió esta obra del Derrotero , en la qual se 
explican con la mayor puntualidad posible los 
peligros de las costas , medios de evitarlos, y 
de lograr la entrada en los Puertos : con qué 
proporciones , y á qué clases de buques se pro" 
porcionan , no solo éstos , sino las calas y rios 
de las mismas costas : qué fondeaderos hay en 
ellas con las calidades de sus tenedores : en qué 
estaciones se deben tomar , y con quáles vien
tos evitarles : á que horas son las mareas , y lo 
que favorecen : quales son los sitios en que 
cómodamente se puede hacer aguada , y de-
mas preciosas noticias que no pueden tener l u 
gar en las cartas, con arreglo á los diarios que 
se fueron formando en el tiempo de la co 
misión. 

T R l G U E P v O S ( D . Cándido María ) de 
la Real Academia de Buenas Letras , y So 
ciedad Económica de Sevilla , Bibliotecario de 
los Estudios Reales de Madr id . E l Poeta F i 
lósofo , ó Poesías Filosóficas en verso pentámetro. 
Las dé d luz , por amistad que profesa á su Au-* 
tor j D , Juan Nepomuceno González de Lton 
Académico del Número de la Real de Buenas Le~ 
tras de Sevilla. Sevilla , año de i j j ^ . En l a 
Imprenta de Manuel Nicolás Vázquez , 7 com" 
pañia. En quarto. 

Por el mismo tiempo en que M r , Mas-
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son estaba trazando el artículo de la Encyc lo-
pedia, que tanto había de escandalizar á los 
españoles , otro juicioso Oficial francés , re
tirado en S. Germán, á quatro leguas de Pa 
rís , con la resolución de acabar allí sus dias 
tranquilamente , y enmedío de las delicias del 
retiro , y la lectura de obras de ingenio , sor
prendido del que advirt ió en algunas españo
las , y particularmente en esta del Señor T r i 
gueros , que se había publicado sin el nom
bre de su autor , escribió al Señor Vázquez, 
Mercader de libros en Sevilla , que había cos
teado la impresión , ponderando el gusto in 
menso que le había causado su lectura , ante
poniendo la obra del P¿eta Filóiofo. á las me
jores que los Ingleses y Franceses habían escri" 
to en este género ; y,pidiéndole una colec
ción de autores españoles, para enriquecer con 
ella su Biblioteca. 

M r . Raul in d ' Essars escribía en S. G e r -
man , á 19 de Octubre de 1783 , al Señor 
Vázquez lo siguiente : „ L e coramerce , M o n -
sieur , attire á Seville des gens de tout País, ainsi 
en cas que ma langue ne vous soit famíliere 
vousjtrouverez sans peine un interprete. Quoí-
que 1 espagnol, ainsi que qudquesautreslangues 
combatte i ennui de 1' osiuete volontaire de 
ma viellesse , je n en ose T employer pour 
vous exprimer ce que je desíre. Une connois-
sance que j ' ai á Cádiz nY" avoít envoyéquel-
ques uns de vos auteurs. Mais je ne croís pas 
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qus i l solt ausi aisé de y trouver de quoi enr i-
chir ma Bibliótheque , que de quoi remplir 
sa bourse , ou son caveau. D ' ai l leurs, un r i -
che commer^ant n' á pas le tems de s' occu-» 
per de la litterature. 

„Je trouve votre nom , Monsieur , dans 
un livre dont je suis enchanté , el Poda Fi ló
sofo : et je m' adresse á vous pour me procurer 
la seconde part ie, car je ne crois pas que L a 
.Mm^ít , poeme de 9 a 10 feuil les, la compose 
luí seul , et je serois faché de voir sitót ta-
rie une veine aussi riche , et aussi precieuse. 
}' ai dans un denos papiers publics invité quel-
que bonne plume á traduire cet ouvrage en 
notre langue. Certainement son ouvrage sera 
bien re^u , et merite de T étre. Le tenebreux 
et monotone D r . Jounck á bien trouve des 
lecteurs. L ' anglomanie , qui á mongré est le 
ridicule actuel de la France , lui á donné une 
vbgue passagere. L ' anón y me Poela Filósofo 
en doit avoir une moins partiale , et plus du
rable. :' 

, ,Je desirerois connoitre quelques uns de 
vos auteurs modernes. L ' esprit et V imagina-
tion sont des dons naturels á T Espagne. Vos 
anciens Ecrivains en sont garants. Mais nous 
autresfran^ois, quicroyons devoir prendrepour 
guides et pour modeles les Grecs et les R o -
mains , regrettons qu' ils ne soyent pas ceux 
de vos Lope de la Vega , Quevedo , &Ci 
Nous ne goutons pas le stile trop raetaphon-
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que de vos poetes , la negligence des trois uní-
tés , T absence de caracteres suivis et varíes da 
vos pieces de teatre, oú brille presque seul V" 
imbroglio fecond de T intrigue. 

„Se peut-il , me disois-je , qu ' une nation 
sispirituelle ne se soit point raproché du stile 
et des regles que le bon gout avoit dictes au 
siecle da Auguste ? Tachons de 1' apprendre par 
ses auteurs modernes. Us ne se trouvent point 
á Paris , raais seulement ceux du sicele der-
nier. Je suis trop vieux pour donner dans les-
hautes sciences. J ' en ai depuis 6o ans de lee-
ture acquis dans notre langue et autres ce qui 
convenoit á mon etat. Je rae borne á amusec 
mes derniers années. Je desirerois avoir les ou-! 
vrages de vos meilleurs auteurs drammatiques 
modernes, ce qui ne peut composer un grand 
nombre de volumes, et ne doit pas renfermer 
les traducteurs de nosCorneil les, Rac ine , C re -
billon , Voltaire , &c . Je veux des espagnols 
natifs on'ginaux. Je recevrois aussi volontiers 
vos auteurs modernes de Novelas , si Cervan
tes á des successeurs dans ce genre, ou aucune 
autre nation n' egale la votre. Car rien de si 
fastidieux pour moi que nos Romanciers , et 
ceux des Anglois , qui nous raccontent des 
faits mal ou froidement imagines , noyes dans 
un deluge de frases , dans un fatras de pensees 
alambiquées , et de dissertations sur les nuances 
et gradations d ' une passion tendré , &c . qui ne 
font que multiplier les volumes sans recreer» 
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, Te ne me soucie pas des historiens : nous 
avons vos meilleurs en notre langue. Quant á 
vos poetes, je n'en voudrois que ceux qui res-
semblent au Poete Philosopke pour la ciarte , et 
la pureté.... 

No contento con esta carta M r . D ' Essars,le 
repitió otra sobre lo mismo en t'j de Noviem
bre del mismo año , dirigiéndolo á otro co» 
merciante de Cádiz , para el pago de los l i 
bros que le pedia , advirtiéndole de nuevo las 
calidades de los que queria , y repitiendo los 
elogios de nuestra literatura , al mismo tiempo 
que criticaba la de su nación , y particularmen
te la poca aplicación de la primera nobleza de 
Francia á los libros. 

^ V o u s , le decia , avrez eté surpris , Mon-
sieur , en recevant roa ietrre du 19 du mois 
dernier , de vous voir demander des livres par 
un inconnu qui habite une vüle á 4 lieues 
de Paris , c' est-á-dire á 400 lieues de Sevi-
l le. Je neme rappellepas, si pourappuyer votre 
coníiance je vous ai donné pour garant M r . de 
Bonnevai, commerejamá Cadix. Preñez la pei 
ne de lui ecrire , je suís bien sur que sa repen
sé vous tranquillisera , et cp/ il vous indique-
ra une voye súre pour toucher le prix de vos 
livres. Le Poela Filosofo nV a indiqué votre 
adresse , et donné une preuve de la perfec-
tion de votre iroprimerie, dontquelques autres 
livres de 1' imprimerie Royale m' assurroií en
coré. 

Tom. VI, E 
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, J e me refere I cette premiere lettre sur 
la qualité de ceux , que je vous prie de m' en-
voyer. Cáscales, Sarmiento, PeUicer , Sama-
nie^o m' ont donné de votre litterature une 
toute autre idee que celle que m' avoient ips-l 
piree un voyageur moderne entr' autres , un 
Italien qui avoit parcouru partie de i* Es-
pagne i l y á quelques annees. Je voís que 
vous avez des sgavans , litterateurs , des poe
tes faits pour etre applaudis ailleurs que chez 
vous. Sarmiento nous fait connoitre que la 
poesie y á eté cultivée sans interrupción de-
puis le 14 siecle , et par vos plus grands séig-
neurs. Pellicer et l u i , que ce sont eux aussi a 
qui vous devez la pluspart des traductionsdes 
auteurs anciens grecs, et latins. Nous ne pou-
vons pas vous citer des auteurs de cette clase. 
Nocre haute noblesse ásans doute le gout et T 
esprit en partage , mais n' enrrichit pas nos Bi» 
bliotheques. lis peuvent juger , cr i t iquer, mais 
ne produissent pas. Le service mílitaire et la 
cour occupent leur loisir. L e seul Marquis le 
Voyer , c idevant Ambassadeur et Ministre 
fournit au travail de nos presses. L e Duc de 
Mevers prive le public de poesies charmantes 
qu ' i l ne lit qu" á des amis prives , done le re-
cit nous en vante le merite et T argumenr. 
Nous venons de perdre le Marquis de Tres-
san , qui ecrivoit de jolies dioses. Voi la les 
seuls que nous connoissons cultiver les muses. 

; Nous ne pouvons gneres leur joindre que le 
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Chevalier de Caylus. Qiielques piczes fugiti-
ves qui echapent aux autres, ne les feront pas 
citer comme auteurs par nos Sarmiento , ec 
nos Ptl l icer. 

,,Dans une classe inferieure vous connois-
sez avec toute 1' Europe nos bons Ecrivains. 
Mais la posterité ne connoitrá pas gueres une 
foule de rimeurs , et cT autres drammatiques, 
objets de louanges ephemeres. Nous n' avons 
plus de Cornei l les, des Racine , de Boileau, 
de Moliere , de Rousseau , pas un poete á c o m -
parer á votre Filósofo. Les Anglois meme d o i -
vent dans son genre le mettre au dessus de 
leur Pope" . 

A pesar de tan distinguidos elogios, dados 
por un extrangero imparcial y desapasionado, 
la obra de d Poeta Filosofo apenas es conocida 
entre nosotros , quando hemos visto aplaudi
das fastidiosamente otras del mismo género, 
que de ningún modo merecen compararse con 
ella. Hahent sua fata l ibdl i . 

Esta obra es una colección de varios poe
mas , intitulados , E l Hombre. ~ . L a Desespera^ 
don. = L a Esperanza. ;= L a Falsa Lihertad9 
ó el Liberlinismo. = E l Deseo. =r E l Remordí-
miento, = L a Reflexión. = L a Alegría. = L a 
Tristeza. — L a Muger. Todos están en ver
so pentámetro, ó alexandrino. E l Señor T r igue 
ros creyó al principio que este género de ver
so era nuevo en España, por cierta inadverten
cia. Ojiando estudiaba las humanidades , sin te-

E z 
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ner todavía la competente instrucción en la 
poesía castellana , probó si podria traducir el 
verso latino en pentámetros españoles : y ha
biéndole salido felizmente su tentativa , que
dó aficionado á este género de verso , tanto 
mas, quanto creyó ser invención suya. Con es
to se dedicó á perfeccionarlo , y preocupado 
de su tal qual invención , como el mismo con-« 
fiesa , lo tuvo y lo dio por nuevo , sin adver
tir que el mismo habia leido en nuestros A u 
tores algunos pasages escritos en aquel gé
nero de poesía , de mucha antigüedad. Habién
dose remitido el primer poema al Señor B a -
yer , notó aquella equivocación , de lo qual 
informado el Autor , la reconoció sinceramen
te en una carta , dirigida al Editor de sus poe
sías , que precede al Canto I V . Pero si el Se
ñor Trigueros carece del mérito de primer in-* 
ventor de este género de verso , no puede ne
gársele el de haberlo resuscitado , perfecciona
do , y aplicado á los asuntos mas serios , para 
los quales es acaso el mejor. 

É l Poema del hombre empieza de este 
modo; 

Dime , sublime Pope, tu reflexivo genio, 
Que unes con arte tanto el juicio y el ingenio." 
Britano Oracio , dime , tú que con tal cuidado. 
T u que con tal acierto el hombre has estudiado; 
Dirne, Pope , las señas de este soberbio nombre: 
Cuéntame en que se funda la vanidad del hombre. 



ESPAÑOLA. 6 9 

: Describe luego varias contradicciones de la 
naturaleza humana , nacidas de la vanidad , la 
ambición , y preocupaciones que reynan en va
rias naciones. Las descripciones son vivas, ani
madas , llenas de expresión , y seniimiento. L a 
moral sublime : el contraste de las pasiones , y 
costumbres patético. 
E l morador antiguo de lN i lo celebrado 
E l ocio castigaba como crimen de estado. 
A los que nada hadan Solón los desterraba, 
Dracon con muerte dura severo castigaba, 

Y espirar los haciaü'los antiguos Germanos 
Sumidos en el suciofango de sus pantanos. 
De todas estas gentes la razón admirada 
Detesta nuestros Kob ies , que no sirven de nada. 
Entretanto nosotros , con soberbia fiereza. 
E l ocio consagramos á la antigua Nobleza. 
Sus celebrados padres , que tan útiles fueron, 
Derecho de no serlo por herencia les dieron. 
Inútiles estorvos entredós Ciudadanos, 
Nacieren solo , para adorarse así vanos. 
Porque no se degrade.tan sublime excelencia, 
Renuncian á las Ar tes, renuncian á la Ciencia, 
Y á los plebeyos dexan , eternamente ociosos. 
E l baxo y v i l empleo de sernos provechosos... 
L a infeliz Jovencilla , de muchos asediada, 
De l hombre combatida , de gratitud forzada, 
Incauta por la edad , y por la pasión ciega; 
C o n amor á un objeto su corazón entrega: 
Combate con las prisas del amor impaciente 
L a débil repugnancia del rubor inocente, 

E 3 
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L a turba su peligro , la azora su conciencia^ 
Su desgracia al fin vence , y pierde la inocencia. 
A l punto es castigada, para ageno escarmiento. 
C o n perpetua vergüenza , con envilecimiento: 

Y en vez de lastimarnos de su flaqueza rendida. 
L a deshonramos duros para toda su vida: 
Es su infamia por muchos á voces pregonada, 
Y ella por nuestro dedo , para siempre notada. 
Mas la soberbia L a i s , cuyo deseo ardiente. 
Sabe inspirar con arte el amor que no siente, 
Aguerridaen caricias, con que el pudor destierra, 
Aspira á hacer esclavos los Dioses de la tierra; 
Prostituye las gracias,que en la tienda ha comprado, 
A l amor del Ministro , al ansia del Privado; 
A l fin ya dá otro paso, sube donde aneíaba, 
Y hace hasta la corona de su beldad esclava: 
C o n las tramasy ardides que usurpó en su abono. 
Erige un Templo á Venus á la sombra del trono. 
Si con justicia oimos lo que la razón dice, 
Esta es una ramera, y la otr-a una ínfelice: 
Mas el hombre , contrario á su razón sincera. 
Llama á esta unaheroyna,y álaotra una ramera. 
Mientras la joven llora sus crueles desgracias. 
L a Lais se gloria del triunfo de sus gracias. 
Recibe mil elogios , gobierna los estados. 
Hace pocos felices, y muchos desdichados... 

Concluye exhortando al hombre á que de
ponga la vanidad , y la ignorancia, y que ame 
á Dios y i sus semejantes. 

Como la poesía didáctica , particularmente 
en los asuntos Filosóficos, está por lo general 
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reducida á meros discursos y razonamientos; 
el Señor Trigueros quiso dar una prueba , de 
que también es susceptible este género de poe
sía del artificio de la epopeya, para lo qual es
cribió el Poema intitulado la Falsa Libertad, ó 
el Liberiinismo ; inventando una fábula , y dis
poniéndola en quatro cantos , de este modo: 

Después de la introducción , é invocación, 
finge que en Islanda hay un monte llamado 
Hecla , el qual describe de esta suerte : 
E n la Hiperbórea Islanda está un árido monte, 
Azote y peste horrenda del vecino horizonte. 
Hecla llamarle suelen : nombre muy repetido 
Por los males y horrores que siempre ha contenido. 
Es muy antigua fama por la Isla exparcida, 
Y en el crédulo Norte por cierta recibida. 
Que su patente cima es puerta del infierno, 
Y por donde respiran los hornos del averno. 
Siempre eleva este risco su dura y alta frente. 
Cubierta por las nubes con la nieve reciente. 
Y en sus peñas conserva hielos envejecidos, 
Por los fríos hibiernos en piedra convertidos, 
Que un gran contorno dexan desierto y erizado. 
Inhabitable , estéril , ár ido, y detestado. 
N i e<n su término crecen , ni su suelo recrean 
Las plantas que otros montes adornan y hermosean: 
Solo cria a lo lejos su tierra perniciosa 
Algún mordaz espino , ó caña cenagosa... 
U n a muy ancha boca, sobre este monte mismo, 
Derrama muchiis veces la furia del abismo... 
Esta boca es la puerta, para una gruta horrible, 

E 4 
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Que por mil precipicios de horror íriaccesiblej 
Las ásperas entrañas de la tierra minando, 
Por sus concavidades sigue culebreando. 
Hasta que habiendo hecho allá en sus interiores. 
U n negro laberinto de indecibles horrores, 
Por fin i parar llega en el temible averno, 
Donde está la guarida del duelo y llanto eterno, 
Socabado á la entrada de sitio tan odioso 
Está un salón sin orden, muy grandey horroroso. 

Sat-ui convoca á este salón á sus infernales 
compañeros , cuyo gefe era Harahiel. Les ha
ce un razonamiento , en el qual les refiere el 
estado en que estaba el mundo antes de la re
dención : e| terrible golpe que con ella les dio 
el Verbo Div ino encarnado : ias hereg/as , y 
los medios de que se han valido para esrorvar 
los progresos^del cbristianismo : y no habiendo 
sido éstos suficientes para lograr sus malvados 
intentos , les pide consejo , sobre los que con
vendría tomar en adelante , para pervertir á los 
hombres, y dilatar su imperio. 

La discordia entt-a , y cada uno propone 
los medios , que le dicta su odio contra el gé
nero humano. Mesarefi aconseja la muerte^y 
exterminio de todos los fieles. Masdias replica 
que no tienen poder bastante para esto , por ha
berles atado las manos su excelso enemigo. Be-
niguaceval insta que no hay otro medio me
jor que aquel , y que ya que ellos no podían 
dar la muerte i los fieles por sí mismos , que 
Jevauten Conquistadores en el África , que des-
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truyan á los christianos. Bazoreth repone , que 
esta empresa es d i f íc i l , por ser ya muchos en 
número , y porque , aun quando se lograra ex
terminarlos , haria Dios que nacieran m u 
chos mas de sus cenizas. 

Vesbioes de parecer que se combata, y alu
cine á la razón , para hacerse dueños délas ac
ciones de los hombres. Fiegra su muger repl i
ca que ofuscada la razón , y engañado el en
tendimiento , los males que cometieren ten
drían disculpa , y asi propone que se haga la 
guerra ai hombre avivando sus pasiones. H a -
rahiti dice , que se dé muerte á la Fe. 
Con dar i la Fé muerte(repuso el monstruo osado) 
Conque del orbe falte, queda todo logrado, 
Y reynará triunfante nuestro feliz imperio».. 

Satán advierte , que esta empresa era im
posible , porque Dios habia dicho que la fe no 
faltarla hasta el fin del mundo ' y así que el me
jo r medio sería adormecerla. 

Quedó aprobado este medio , y se separa
ron , quedando todos conformes en seguir á 
Harahicl , y lo que éste les mandara para la 
execucion de aquel designio , con lo qual se 
acaba el primer Canto. 

Canto 11, Harahiel discurre acerca del 
modo de desempeñar mejor su comisión , y re
suelve ir acompañado de Erneoá buscar la Poe
sía que habitaba en un sitio muy delicioso de 
Italia, Para sorprenderla y engañarla , se dis
fraza en vesúdü de pastor; la saluda , la habla 
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blandamente, la adula , y la persuade i que se 
ocupe en cantar asuntos mas sublimes, para lo 
qual ofrece llevarla á donde pueda aprenderlos. 
L a Poesía se resuelve á hacerlo , como no sea 
en daño de su pureza é Inocencia. Con esta pro
testa los sigue , y entretanto la van enseñando 
á que olvide los sencillos amores , y cuentos 
en que antes se entretenía , advirtiéndola que 
eran meras fábulas, y que su espíritu podia ele
varse mucho mas, si se unía con la Filosofía. 

Estaba ésta en el gran capitolio de Roma 
descansando en el regazo de la Fe. Harahiel in
tenta robarla. Mas la Fe la despierta; por lo qual 
muda de intento , y procura disculparse , y 
deslumhrarla,exponiendo blandamente que no 
deseaba otra cosa que su mayor bien : que no 
era justo que estuviese arrinconada , y sepul
tada entre las ruinas , y escombros de aquella 
Ciudad antigua. Que había otros climas , y 
otros hombres que necesitaban de sus auxilios, y 
que la escucharían con gusto. Pero la Filosofía 
responde resueltamente, que jamas se apartaría 
de la Fé. Esta la cubre con su manto , y arro-
ja de sí al monstruo. 

Harahiel queda avergonzado , blasfeman
do , y discurriendo como vengarse de la Fé, 
quando vé pasar de un palacio á otro á la Polí
tica. Habiéndole referido la afrenta que le aca
baba de suceder , le aconseja ésta que busque i 
la Pseudofílosofía en Atenas. 

Parte Harahiel al instante á buscar al ge-
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nío que gobernaba a Atenas , para que le i n 
forme en donde moraba Pseudofilosofia. E l ge
nio le refiere las vicisitudes , y decadencia que 
habia padecido aquella Ciudad , en donde no 
se encontraba ya la que buscaba , por haberse 
pasado ala China. 

D i xo : y el monstruo al punto, sin que le diera gracias, 
Se despidió, y buscándolas humanas desgracias, 
Tomó sobre sus alas la dulce Poesía, 
Y i China por el viento su rumbo dirigía. 

Canto III. Empieza por la descripción de 
Pekin , y de las Damas Chinas , destinadas al 
regalo del Emperador. Reconoce entre és
tas á Pseudofilosofia , quien le refiere la reli
gión que habia enseñado á los Chinos , d i r i 
gida únicamente a fomentar las delicias y p la 
ceres , y los medios de que se habia valido pa
ra extender sus dogmas entre ellos. 

Canto I V . Buelvense al Hecla , llevando 
consigo á Pseudofilosofia , quien en su via-
ge por Europa , acomodando su trage y 
su estilo al de los diferentes pueblos por don
de transitaba , fue sembrando las semillas de 
su doctrina , baxo el nombre de Ciencia de 
Confncie : y para que se extendiera ésta mas rá
pidamente , mandan á la fama que la lleve y 
publique por todas partes. Juntanse otra vez 
los espíritus infernales en el salón de donde ha
blan partido, acompañados de los nuevos alia
dos Scepticísmo , Eloqüencia Sofistica , I n 
credulidad , P i r ron ismo, Espinosísmo, Fata-
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lísmo y otros. Satán los recibe con gusto, par
ticularmente á Pscudoíiiosofia, a quien abraza, 
y sienta á su diestra. 
Con ellos muy contentos los Principes estabatij 

Y de sus infernales conciertos platicaban, 
Pensando con la traza que allí a tratarse viene 
Matar la Fe que firme-la christiandad sostiene: 
Quando en tales asuntos estaban-blasfemando 
Llegó el Libertinisrao que estaban esperando. 

Se describe el Libertinísmo. Satán le cede su asien
to , y Harahiel dá cuenta de su viage 5 y acabada 
su relación dixoel Libertinísmo con voz afeminada: 

^Conozco ya las causas de haberme así elegido, 
Y para Señor á todos preferido ; 
De dar á mis amores tan graciosa Pastora, 
Y á mi gobierno sumo tan sabia Directora; 
E n fin porque añadisteis á mis miras audaces ' 
Esta Filosofía , con todos sus sequaces. 
Es la Fé , con efecta, rhi mayor enemiga; 
Quien me arma contra día, á servirle me obliga. 
Somos incompatibles :.á donde ellarevnare 
Necio será sin duda quien á mi me buscare. 
Donde de un Dios se crea el próvido wobiernoj 
Donde la idea viva de algún castigo eterno; 
Donde Libertad pura destierre al Fatalismo 
N o puede, aunque mas haga, ser Rey Libertinísmo: 
Que aunque cosas distimas son obras y creencias; 
Los que lo eterno creen,escuchan sus conciencias... 
Haré yo que los hombres solo en sí propios piensen, 
Qiie sin buscar mas premios así se recompensen. 



ESPAÑOLA. JT^ 

Que cambíenlas ideas de la virtud y el vicio, 
Y que el ínteres solo los ponga en exercicio. 
Desterraré del orbe el terror de las leyes, 
legaré la obediencia á Príncipes y Reyes: 
Y la ley de la fuerza al placer dirigida 
Vendrá á ser la sola por los míos seguida: 
E l mas pequeño de ellos mirará como nada 
AI hombre , á D i o s , la ley c i v i l , y la sagrada. 
No obstante , estas ideas de nadie recibidas, 
Son falsas y contrarias á las establecidas: 
Deben darse, qual suelen pildoras venenosas. 
Entre azúcar y oro cubiertas y sabrosas. 
Este primer oficio toca á la Poesía. 
Su elegante concierto , su graciosa energía, 
Debe hacer mis ideas amables y risueñas, 
Cantarlas y pintarlas tan dulces y alagueñas, 
Que verlas verdaderas deseen ya los hombres. 
Filosofía al punto , y los precitos nombres, 
Que estudian en su escuela , con esmero perverso, 
Que es verdad lo que dicto dirán al universo. 
Y o triunfaré en sus cantos, triunfaré en sus razones, 
Y triunfaré en la fuerza que daré á las pasiones. 
Constancia pues vasallos.... 

Acabado su discurso , Pseudofilosoíia promete 
ayudarle , expresando los medios de que se valdría 
para completar el triunfo. 

Dixo3y los monstruos ííeros,que aun callando atendían, 
Qiiando callar la vieron contentos la aplaudían: 
Horrorosas blasfemias á porfía inventaban, 
Y á Harahiel abrazando, todos con él gritaban. 
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Muera la Fe á las manos de los nuevos sistemas. 
E n medio de estas gritas horribles y blasfemas, 
Pronto como un relámpago, mas que un rayo violento, 
Tronó desde las nubes este celeste acento: 
L a Fe morir no puede: conservóla yo mismo. 
Hu id j y sepultaos, locos , en el abismo. 

A l eco de esta voz desaparecen los espíritus infer
nales , quedando solamente los aliados. Poesía tiem
bla : pero la confortan Pseudofilosofia , y LibertiruV 
mo , quien se obstina en su proposito , diciendo: 

Que para echar los hombres dentro del fuego eterno. 
E l n,o necesita de auxilios del infierno. 

Y se concluye el poema con los siguientes versos 

Cuidado pues, mortales, veis la Fe combatida, 
Y que solo en vosotros puede caer la herida. 
E n vuestra razón propia vá el veneno embozado: 
Vosotros le dajs armas, doblad pues el cuidado. 
L a Fe, que por Dios propio domina conservada, 
De su trono divino no puede ser echada: 
Mas peligráis vosotros en tan dobles debates. 
Si constantes y fieles no vencéis los combates. 
Quien á obrar quanto pueda, sin ser justo , se atreve, 
Aumenta los deseos de hacer lo que no debe. 
Pues que Dios lo dá todo ¿que importa lo limite? 
Solo es libre el que goza lo que Dios le permite. 
Mas tiene que merece quien le sirve tan poco. 
Jamas llamemos libre al proceder de un loco, 
N i cuerdo, á quien se opone al Dios que le ha criado. 
Hombre sé l ib re , y cuerdo : serás afortunado. 
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Poesías de Melchor Díaz de Toledo , Poeta 
del Siglo X V I . hasta ahora no conocido. Sevil la: 
año de 1776. En la Imprenta de Manuel N i 
colás Vázquez y Compañía. Había en Sevilla a l 
gunos literatos que se preciaban de discernir los 
estilos, y por ellos los siglos y los Autores. P a 
ra engañar á éstos escribió el Señor Trigueros 
esta colección de doce anacreónticas , y otras 
obrillas, ya originales, ya traducidas del griego, 
y del latin de Lucano , Teocrito , & c , con las 
quales no solamente logró el que algunoslas tu
vieran por del siglo X V I . sino que manifestó su 
facilidad para componer en el género l i r ico, y en 
toda clase de metro. Puede leerse la siguiente can
tinela , que es la sexta, para formar alguna idea. 

Dicen que las mugeres 
Son abreviados cielos. 
Puede ser que lo sean, 
Pero y o no lo veo. 
¿Pues por qué las buscamos? 
¿Pues por qué las queremos ? 
Echa vino , Bat i lo, 
Oye hablar verdad quiero. 
Los hombres las adoran: 
¿Por qué ? porque son necios. 
Los hombres las persiguen: 
¿Por qué ? porque son necios. 
M u y humildes las ruegan: 
|Pür qué ? porque son necios, 
Quierenlas despreciados; 
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¿Por qué : porque son necio?. 
Engañanlos ; las creeos 
|Por que ? porque son necios. 
Sandios, ¿qué halláis en ellas, 
O tan malo, ó tan bueno, 
Que en amarlas, ú odiarlas. 
N o se ha de halhr medio ? 
Queredlas en buena hora. 
C o m o á vosotros mesmos. 
Sin tantas alharacas. 
N i tantos aspamientos. 
¿Mas por qué como á Deas, 
Hijas de Jo ve excelso l 
Dobleces , y arterias ( i ) . 
Son sus merecimientos: 
Buscaislas, y vos huyen. 
Mas buscan vos huyendo. 
C o n el negar conceden. 
Rinden con el despego: 
Aman , y el que las amen , 
Llaman atrevimiento; 
Huyen , y el no seguirlas. 
L o tienen por desprecio : 
Y ámenlas , ó las dexen. 
Hacen el propio efecto. 
O muy sandios! si escapan, 
Dexadlas y veremos: 
Dad aprecio á las buenas, 
Empero solo aprecio: 
Que yo las quiero á todas, 

i¿) Glabra ínticjUitla, que sigmíici lo misraü que 
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Pero á todas las temo: 
Las amo, si me aman, 
Y con temor las quiero, 
Mas si me dexan , canto, 
Bebo , danzo , y me huelgo. 

Viage al cielo, dd Poeta Filósofo. Poema tú 
elogio del Rey nuestro Señor ( que Dios guarde) 
Carlos III. Pió ; con motivo del feliz parto ds 
la Princesa nuestra Señora. Su Autor D , Cán
dido María Trigueros , Académico del número de 
la Real de Buenas Letras de Sevil la. Sevilla , año 
de ¡777- En leí oficina de D . Manuel Nicolás 
Vázquez j Compañía. Consta de tres libros. E n 
el primero, después de la introducciorijíinge que 
se le había apaíecido España con el trage que 
la caracteriza , y que le encargo que subiera 
al trono del Omnipotente i rogar. 
Colme al Augusto Carlos de las felicidades 
Que él sabe que merecen sus obras y piedades: 
para lo qual llevaria por compañera á su imag i 
nación. Llama pues á su fantasía , y ésta lo ar
rebata por el Inmenso espacio que hay hasta el 
Empíreo, atravesando las órbitas de los plane
tas y estrellas ; cuyo sistema describe confor
me á los principios de Neuton. 
, ,Con atracción secreta, que el cielo allí ha gravado 
3,Un cuerpo hacia otro cuerpo sin cesar es llamado, 
j jY cada cuerpo á todos; y todos á su centro: 

. , jUna atracción externa fomenta la de adentro: 
5,Sistémasá Sistemas atraen atraídos, 
, , Y á su general centro son todos convertidos. 

tm, VI, F 
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„Orden tan simple fragua con método admirable, 
„ D c la creación toda la concordia ¡mutable, 
^ L a sujeción perpetua , la dependencia pura, 
„Que al Criador eterno tiene la criatura... 
, , Aquel Ingles profundo, que mostró á la criatura, 
„ D e l Alcázar del alto la excelsa Arquitectura, 
jjTSÍos enseñó la senda, porque somos guiados 
„ A ser reconocidos, sumisos , y humillados... 
,,Aneguémonos todos en tan santa grandeza, 
¿ Y uniendo nuestros cantos á la naturaleza, 
,}Entonemos humildes ante el Ser adorable 
SjSu grandeza, que explica con ser inexpicable. 

L ib ro 2. Llega al c ie lo , y hace una descrip
ción muy enérgica del trono de Dios. Sobreco
gido del temor que le infunde la incomprensi
ble Magestad del Criador , se arrodilla sin atre
verse á hablar. U n Ángel lo alienta , y empie
za su oración por Carlos I I I . Pero luego se 
presenta S. L u i s , ascendiente de la Casa de Bo r -
bon , y continua la suplica , exponiendo á su 
divina Magestad las prendas que adornan á 
nuestro R e y . Acabada la oración de S. Lu is , de 
xan sus asientos , y vienen á implorar la pro
tección del Altísimo varios santos españoles ; y 
últimamente pide lo mismo María Santísima. 
De hablar acabó apenas, y el cónclave dichoso, 
Sintió un rumor sagrado, profundo , y religioso. 
Que infundía en las almas con un placer secreto, 
Intimas confianzas, y un callado respeto, 
Y en lointerior del trono,que en nuestro bien se empká, 
Sonó una voz augusta,que solo dixo: S E A . 
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L ibro 5. S. Fernando , y un Ángel man

dan al Poeta que los siga, y lo llevan al Templo 
de la eternidad , en donde estaban gravadas las 
principales acciones del Rcynado de Ca ' r l os l l l . 

S . Felipe N e r i a l Clero. S;:gunda edición , en
mendada por su autor D. Cándido M . Trigueros. 
E n Sevilla. En la oficina de Vázquezj Compañía, 
Año de 1784. En quarto. Finge que queriendo 
proponer al clero un modelo digno de ser 
imitado , fue arrebatado cierto dia en un éx
tasis , fen el qual se le presentó en un trono de 
nubes la virtud acompañada de la caridad , el 
z e l o , y la prudencia, las quales conociendo su 
deseo , desapareciendo luego lo dexáron á la 
vista de una Cátedra , en la qual estaba S. Fe-" 
lipe Ner i . Refiere las principales acciones de su 
vida : y el sermón que oyó predicar al Santo. 
E n él decia , entre otras cosas: 
Dios su diestra, que es una, por fines indecibles. 
L a dividió en la tierra en dos diestras visibles. 
Diólas para bien nuestro , su amor y fortaleza: 
Ellas son sus tenientes, y son nuestra cabeza. 
Bórrese entre los hombres con el mas fuerte extremo 
Aquel hombre malvado sacrilego, y blasfemo. 
Que digno solamente de los negros abismos, 
Opone á alguna de ellas sus vanos silogismos, 
Y sí mas::: Pero cielos, ¿quién podrá ser tan loco?::: 
¡Oh! L a imprudencia dista del delirio muy poco. 
Qua l común enemigo se llore desterrado, 
E l fatal imprudente que altere preocupado 
Los lindes que Dios puso, y con su vana ciencia 

Fz 
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Fomente las discordias, y la desobediencia. 
Quien al poder se opone, que Dios de alto honor viste, 
Mo á humanas potestades, al mismo Dios resiste. 
Adorad i D i o s , hijos de D i o s , con humildades, 
Adoradle en sus santas y fuertes potestades. 
Pedro,y Cesar ordenan; Dios en ambos se muestra: 
Besad en uno y otro del excelso la diestra. 
Dios lo quiso, y al hombre fue un Cesar necesario, 
Y es , aunque un Nerón sea , Cesar de Dios Vicario. 
También Pedro lo era , y echando á serlo el sello, 
A Nerón , que era Cesar , dio muy humilde el cuello. 
Quanto amarla un Car los , que fuera siempre amable, 
Aunquando su eminencia no le hiciera adorable!,. 
Sed útiles á todos en la humana jornada. 
¿Qué sirve i Dios y al mundo quien no sirve de nada? 
Seréis acaso dignos de ser mas venerados, 
Porque en ocio indolente, y obscuro sepultados, 
A la sociedad toda sirváis de inúti l peso ? 
¿O si, qual falderillo estéril, y travieso, 
O durmiendo , ó ladrando hacéis el tiempo inútil? 
N o , hermanos, es indigno de vivir quien no es útil. 
Trabajar , ser pacientes , dóciles y sumisos, 
Son de vuestro carácter quilates muy precisos, 
L a caridad , no estéril, caridad oficiosa. 
Una caridad úti l , perpetua, y laboriosa, 
Es por alto decreto de su Hacedor amable, 
Propia á todo christiano, y al Clero indispensable. 
De l socorro del Pobre , que Dios os ha encargado. 
N o os apartéis un punto; mas con tino y cuidado. 
Es pródigo , no es pió , quien con necios afanes. 
Por caridad mantiene dañosos holgazanes. 
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Son santas las limosnas, quando lo son los modos: 
Dará mas quien en uno las sepa dar á todos. 
Solamente merece piedad el laborioso: 
Quien puede y no trabaja, no es pobre , es un ocioso. 
M i hay muger,ni hombre alguno que trabajar no pueda: 
Quien se niega al trabajo , que le socorran veda. 
Dá cómodas labores á pobres infelices, 

Y tú serás piadoso , y ellos serán felices. 
Dá tornos , dá telares , en vez de dar vestidos: 
A trabajar enseña ; teñios entretenidos: 
Mámenlos aplicados , fomenta la destreza: 
Y destierra así unidos el ocio y la pobreza. 
Dios te dará sin duda mas premios verdaderos, 
Si aun artesano alivias , que á veinte pordioseros. 
Si á Dios y sus Tenientes pretendes por amigos, 
Convierte en menestrales los miseros mendigos. 
L a utilidad promueve , y no el estéril oc io, 
Y harás el bien de muchos en un solo negocio... 

L a doctrina de este sermón no era muy 
corriente en España entre gran parte del C le 
ro , quando se imprimió por la primera vez, por 
lo qual , y por las alusiones que se leen en él 
a la expulsión de los Jesuítas , desagradó á mu
chos , y aun al mismo que lo habia encarga
do , que era un Padre del Oratorio. Esto dio 
motivo á algunas cartas de una y otra parte, en 
las quales se trató con poco comedimiento al 
Señor Trigueros , y se intentó desacreditarlo, 
y aun hacerlo pasar por herege , que es el re
curso ordinario de los que teniendo mala cau
sa , quieren aterrar ó perder á sus contrarios. 
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E l Señor Trigueros contexto con moderación, 
pero sin abatirse , y viendu que no era bastan
te aquel medio para acallar á sus émulos , se 
valió déla sátira , recogiendo las cartas de aque
llos , y divulgándolas con notas suyas , baicq 
de este título : Papelviejny malo intitulado Cir~ 
ta critica y apologéíim del D r . D , M . M . A. C. 
M . T, con ñolas y escolios de. un quidan , Cate
drático de Vim v i repeliere licet, Con licencia del 
Magistrado del Derecho JVatural, 1777. En 
Áleíopolis. En la Imprenta de Donde las dan las 
toman. M S . 

L a Riada. Por D . Cándido Marta Trigue
ros, Describe la terrible inundación que molestó 
á Sevilla en los últimos dias del año de 178^ , j 
los primeros de 1784. Con licenciaren Sevil la, En 
la oficina de vazque%y Compañía. Año de 1784. 
Habiéndosele encargado al Señor Trigueros la 
relación de aquella terrible avenida del R i o 
Guadalquivir , creyendo que una sencilla nar
ración de los hechos, de las desgracias, y de las 
diligencias practicadas por el Excmo. Señor D , 
Pedro López de Lerena , entonces Asistente de. 
aquella C i u d a d , y demás individuos de su ilus
tre Ayuntamiento , para remediar los graves 
daños que la amenazaban , no harían tanta im
presión , como si se adornara con las gracias de 
la poesía ; se resolvió á formar de ella un poe
ma épico. 

E l simple acontecimiento de una inunda
ción , que al fin no pasa de un suceso natural, 
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no era por sí mismo un objeto bastante gran
de y extraordinario para ser asunto de una epo
peya. Pero este defecto lo suplió el Señor T r i 
gueros , inventando una tabula , en la qual hu 
biera personas que tuvieran intereses opuestos 
en la destrucción , y defensa de Sevilla : y k 
dispuso de esta suerte. 

„Hispalis , numen que preside á la famosa 
Ciudad de Sevilla , fue objeto de los últimos 
amores de Júpiter, el qual la hizo poderosa y 
brillante. Juno , esposa de Júpiter , bien cono
cida por Diosa de las nubes, y por su carácter 
zeloso , determinó vengarse de Hispal is, des
truyendo á Sevilla. Para conseguirlo , convo
có sus maléficos ministros, y atrajo á su parti
do á Betis. 

Excitado este por Juno , y engrosado con 
las tropas de todos sus feudatarios y auxi l ia
res , acometió diestra y vigorosamente á la 
C iudad. 

Lerena que estaba dedicado por orden su 
perior á la asistencia y auxilio de Hispalis , la 
avisa la conjuración y el riesgo , y comienza 
desde luego las disposiciones para la defensa, 
Júpiter dá oidos á la súplica de Hispal is , y en
vía la Prudencia , por otro nombre Minerva, 
con el encargo de impedir su calamidad. M i 
nerva tomó la figura de Lerena , y dirige con 
la posible perfección la defensa. Los enemigos 
manifiestos apretaban sus exfuerzos, y otros 
©cultos mucho antes , tales , como el descuido, 

^ 4 
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y la indolencia, facilitaban a los otros la entra
da. L a confianza que era uno de ellos , inten
ta seducir á Lerena. Pero Minerva que estaba 
dentro de é l , desecha tal monstruo , y se com
pletan los esmeros posibles para las defensas. 

Juno gana y envia contra la Ciudad otros 
dos monstruos muy feroces y horribles, Ja ham
bre , y carestía. Los vecinos de Sevilla , por 
oponerse con precipitación a su encradi , se la 
facilitan : pero los benéficos sequaces de la P r u 
dencia ios combaten dentro y fuera déla C i u 
dad,hasta hacerlos huir, Bctis, deseando com
pletar una acción grande y memorable, acome
te , vence , divide , arrebata y se ¡leva prisio
nero el Puente. 

Minerva , previendo que el éxito sería infa-
liblemence infeliz, si no se leconcedian mayores 
auxilios, ora delante de los Dioses á Júpiter, que
jándose de haberla encargado un imposiblej 
atendida la actual situación de Sevilla : y hace 
que los Dioses reparen el estado miserable i 
que estaba reducida la Ciudad. E l Poeta des
cribe lo que vieron los Dioses, y en ello la 
mayor parte de la calamidad déla Ciudad y sus 
cercanías. 

Entretanto seguian cada vez con mayor em
peño los esfuerzos de los enemigos , y los es
meros de Lerena , y todos los suyos. Minerva, 
Conociendo que los Dioses se movian á com
pasión , prosigue su oracibn , y describe en 
ella lo que restaba que individuaJizar de los 



ESPAÑOLA* 89 
efectos de la Riada. Júpiter y Neptuno se deci
den á favor de Hispalis. L a Rogativa, por otro 
nombre Buche , lleva á Júpiter un mensagero 
de Hispalis : y Júpiter decreta , y jura por la 
Estigia que no perecerá esta Diosa. 

Dexa Júpiter inmobileslasnubesy los vien
tos, ISteptuno abre los senos tartesios , y sor
be y sepulta en ellos á Betis y sus aliados. Pasa 
el riesgo : y á la aflicción sucede la alegría. M i 
nerva se descubre , y dá los consejos convenien
tes para queno vuelva á suceder á Hispalis se
mejante calamidad. 

Este es el plan de la Riada. De su estilo se 
puede formar algún concepto por el siguiente 
razonamiento de Juno á Bet is , que está en el 
primer canto. 

,,Fuerte dominador de Turdetaniaj 
5,Del enriscado Dios altivo H i j o , 
5,Desde el trono inmortal de su eminencia, 
s,Ves descender á tí la mayor Diosa^ 
3,Ves que te pide auxilio en su indigencia, 
j jDe Jove sumo la infeliz esposa. 
,Si de esposa infeliz te admira el nombrCj 
^ a n justa admiración yo no la extraño; 

„Pues que de esposa tal el gran renombre, 
, ,Librarme de pesares deberla: 
3jNo podras tú creer qual es mi daño, 
, , N i á quanto llega ya la cuita mia: 
, , N o lo podras creer , siendo tan fiera, 
„ Q u e yo misma creerlo no pudiera. 
, J o v e , hermano y esposo fue algúndias 

55 

S5^ 

3) 
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9,Por quien me v i de Diosas venerada; 
„ Y aunque de alguna fui tal vez zelosa, 
j jEnvidiada fui siempre, y siempre amada; 
9JHoy desamada estoy, y aun envidiosa. 
jjHispalis , la conoces, baxa Diosa, 
, ,Que reyna en los paises Turdetanos, 
, ,De Jove vive amada, 
, , Y yo por ella del soy despreciada. 
,,Pensé que fuesen sus amores vanos, 
, , Y que qual otros se desvaneciesen, 
9>Y conténteme con que mis enojos, 
,,Negándola las nubes bienhechoras, 
, , 0 la afeasen, ó la empobreciesen; 
„Mas abrüos por fin , abrí los ojos, 
„ D e mis nubes las furias vengadoras 
jjCausáron sequedad; jmas qué importaba, 
j,Si Jove con tesoros la regaba? 
, ,Mal de mi g rado ,y en despecho mió, 
, , L a v i nadar en bienes y abundancias, 
, , Y v i que la buscaban las venturas. 
, , L a causa de mí ma l , y sus hechuras 
, , M i ardor dexaban sin efecto y f r i ó : 
,,Burlaban entre sí mis arrogancias. 
,'jjove la d i , constante en asistirla, 
,,Quantos bienes desean los mortales. 
5,íHa! pongamos ya fin á tantos males; 
j j u n o ha determinado destruirla. 
, ,He jurado esta vez aniquilarla; 
„Junté los Dioses ya de mis esferas, 
„ T u me ayuda también á exterminarla. 
j jL lama nos , arroyos y riberas; 
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.5Y0 te daré mis nubes i millares; 
„ L o s dos unidos para acometerla, 
, ,Es ia vez formaremos nuevos mares: 
, , y antes que venga Jove á socorrerla, 
, , Y o podré derrocarla , y tu sorberla. 
, ,S i en empresa tamaña me asistieres, 
?,Tu nombre en todo el orbe se hará eterno. 
, , y el premio lograrás, que mas quisieres. 
^Electr is entregada á tu amor tierno, 
,,Goz,o será de tu familia y casa; 
,,Crecerán tus caudales tan sin tasa::: 
Callad , replicó Betis , que encendido. 
Las íntimas medulas ya se abrasa, 
A I escuchar de Juno las promesas: 
, ,Cal lad Reyna ; que precio tan subido, 
,,Necesario no es » para que acete, 
, , Y perfeccione fáciles empresas; 
,,£11 hazañas mayores 
f,Sirviéra yo la Reyna de mi amada, 
^ C o m o en ésta servir mi amor promete; 
,,Serviros solo en esto es hacer nada. 
,,Preparen vuestras gentes sus furores.* 
5,Sabeis que alguna vez me v i enojado, 
, , Y castigando su soberbio exceso, 
5,Borre hasta la memoria de Tarteso; 
55Hoy por vos convidado, 
s,Hispalis sentirá los golpes mios, 
,.Sumergida en el golfo de mi l rios,,. 

Contra este poema publicó D . Juan Fo r -
rer en el mismo año una sátira intitulada. 
Caria de D . Antonio Varas al Autor de la R iada , 
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sobre la composición de este poema. Algunos lu 
gares comunes mal aplicados , y ciertas expre
siones del Señor Trigueros no bien entendi
das , y maliciosamente glosadas, son todo el 
asunto de esta carta , la qual hizo no obstan
te algún ruido : no tanto por su mérito , como 
porque era sátira 5 por las pullas que mezcló 
en.ella contra algunos Autores buenos y ma
los ; y por la satisfacción que se le mandó dar 
á la Academia Española. 

Pero mientras el Señor Trigueros sufría en 
España la mortificación de verse satirizado y 
poco aplaudido su mérito , recibía de sus apa
sionados franceses mil elogios , tanto mas pu
ros , , y capazes de consolar lo, quanto proce» 
dian de sugetos, que á sus grandes luces y del i 
cado gusto literario añadían la circunstancia de 
no tener interés, ni otro motivo para adularle. 

M r . d' Essars le escribió con fecha de 22 
de Agosto de 1784. losiguíente,, ( i ) - La R ia 
da me ha gustado infinito. U n asunto triste y 

(1) „ D a R iada m'á plu ¡nfininaent. U n sujet triste 
et simple est devenu sous votre pumeagreablement i n -
íeressant et fecond en images tres poetiques : son style 
noble et clair ne m' á poiint presenté les metaphores ou-
trees et obscures qui me fatiguent dans vos auteursdes 
deux siecles precedents, vos Lope, vos Quevedo, &c. C 
est sans doute pour ne pas vous ecarter du caractere 
tragique de votre sujet, que vous ne vous estes pas es-
tendu sur des episodes touchantes, 011 se seroient delec
tes les poetes fransois. Notre nation , toujours oceupée 
B plaire au beau sexe ^ se seroit oubiiée jusqu' á pein-

dre 
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simple lo ha hecho la pluma de V m . agradable
mente interesante y fecundo de imágenes muy 
poéticas. Su estilo noble y claro , no me ha 
presentado las metáforas extremadas y obscu
ras que me fatigan en los Autores españoles de 
los dos siglos antecedentes, los Lope, los Que
vedos, &c . Sin duda que V m . para no separar
se del carácter trágico de su asunto , no se ha' 
querido extender en episodios vivos, en lósqua-
les se hubieran deleytado los: Poetas France
ses. M i nación , ocupada siempre en agradar al 
bello sexo, se hubiera olvidado del objeto prin
cipal , para pintar en largos retazos un amante 
que se exponía á perder la vida por salvar la" 
de su querida ; una enamorada arriesgada a 
los mayores peligros par salvar su amante. E s -

dre en de longues t irades de vers un amant s' exposant 
á perdre la v ie pour sauver son amante ; une belle b r a -
vant leper i l pour secourir son amane. Ce la eut p'ú chez 
nous. M a i s vous ave í fa i t c o m m e un peintre sage. R e -
p resenre - t ' - i l une nuit ? II n' a garde á travers au m i ü -
cu de sombres nuages de faire br i l lar la iune dans •.tout 
son eciat. 11 se contente da faire gl isser sur les flots 
quelques legers rayons , et de laisser ent revoi r 1' astre 
argenté qui les produit . J e ne m' arresterai p a s a vous 
indiquer les coups de pinceau v igoureux , les tours h e u -
reiis qui m 'on t f rappé. S i j ' estois prés de vous , le 
poeme á la ma in , vous les dev iner iez , et me Its mon— 
t re r ie i du doit , et nous nous trouverions du raeme 
gout. Osera i je pourtant vous le d i ré. Peu t -e t re avea 
Vous un peu trop creé de d iv in i tez subal ternes.Mais í-ú-
renient aucune plus belle apotheose que celle dont vous 
á obligacioa i ) . Le rena . 
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to hubiera gustado entre nosotros. Pero V m . ha 
hecho lo que un sabio pintor. Si pinta la noche, 
no hace brillar á la Luna con todo su res
plandor : si no se contenta con manifestar a l 
gunos ligeros rayos que reverberan en las aguas, 
y con dexar ver alguna pequeña parte del as
tro que los produce. N o me detendré en indi
caros las pinceladas fuertes y vigorosas que mas 
me han chocado. Si yo estuviera cerca de V m . 
con el poema en la mano , V m . las adivina
ría , y me las mostrarla con el dedo , convi
niendo ambos en el modo de pensar. N o obs" 
tante me atrevo á decir á V m . que me parece 
se ha excedido un poco en crear divinidades 
subalternas. Pero ciertamente que no se puede 
encontrar apoteosis mas bel la, que la que debe 
á V m . el Señor Lerena. 

N o fue menos ventajoso el juicio que for
mó M r . Florian , como puede verse por el si
guiente capítulo de una carta que escribió al 
Autor , con fecha de 15 de Febrero de 1785. 

„Nada dice , (1) ha podido estorvarme k 

(1) Ríen n á pu m' empecher de lire vos ouvrages,et 
f ai trúuvé par.tout ce gout, cette elegance qui caractari» 
aele vrai talent. Vous en avez surementbeaucoup,Mon-
s¡eur,er vous aves encoré quelquechose de plus precieuX 
peuc-etre; c" est une extremé sensibiüté. Votre Riada 
en est remplie. C r o y e i quec' est le principal merite d' 
irn poete ; et qui ne touche pas le coeur , n' á rien fait. 

Je vous exhorte de tout mon coeur á mepriser 
íousces vils satyriquesqui vous font la guerre , et de 
nigrent toujours les bons ouvragres. Depuis Zoi-

le 
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lectura de las abras de V m . y en todas ellas 
he encontrado aquel gusto , aquella elegancia 
que caracteriza los verdaderos talentos. V m . lo 
tiene grande ciertamente, y tiene otra cosa, tal 
vez aun mas preciosa , que es una suma sen
sibilidad. La Riada de V m . está llena de ella. 
Crea V m . que este es el principal mérito de 
un poema , y que quien no hiere al corazón, 
no ha hecho nada. Exhorto á V m . con todo 
el mió á despreciar á todos esos viles satiricos 
que hacen á V m . la guerra , y afean siempre 
las obras buenas. Desde Zoi lo hasta D . Juan 
Pablo Forner el Parnaso ha estado siempre i n 
festado de cuervos , y buhos , que hacen guer
ra á los ruiseñores. Si yo fuera de V m . no les 
contestara de ningún modo, 

. Los Menestrales.. Comedia premiada por la 
Villa de M a d r i d , para representarse en el teatro 
del Principe^ con motivo de los festejos públicos que 
executó por el fel iz nacimiento de l@s Serenisimos 
Infantes Carlos y Felipe , y ajuste definitivo de la 
paz., Su Autor D . Cándido María Trigueros, Be
neficiado en la Ciudad de Carmena. En Madr id . 
Por D . Antonio de Sancha, Año de 1784. E l 
honor , y el interés, así como son los estimules 
mas poderosos de las acciones humanas , lo 
son también para los progresos de las Ciencias 

le jusqu á D . Juan Pablo Forner, !e Parnasse á eté sa
lí par les corbeanx, et les hibous qui font la guerre aux 
rosignols. Si j" etois vous , je ne leur repondrois point.,. 
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y las Artes. Esta máxima general se ha visto' 
comprobada en España con varios exemplos 
en el actual Reynado , tanto por la protec
ción que ha dado el ministerio, como por los 
premios propuestos por los cuerpos literarios. 
Los anunciados por la Academia Española , y 
por las Sociedades Económicas , han produci
do algunas buenas Oraciones , Poesías , y Me
morias. Y los que propuso la V i l la de Madrid' 
en 1784 , á los Autores que presentasen los 
dos mejores dramas para representarse en sus 
teatros, como parte de los festejos públicos que 
acordó aquel año , produxeron igualmente lay 
Bodas de Camacho por el Stñor Melende2) 
la Atahualpa del Señor Cortés ; y los Mena* 
i r ales. 

Como esta comedia es una de las mejores 
que tenemos , y de las primeras que se han es
crito en España contra el sistema vicioso de 
nuestros antiguos dramáticos , pondremos aquí 
su extracto. 

E l Señor Trigueros se propuso por obje
to el ridiculizar á los que quieren parecer mas 
de lo que son : y al mismo tiempo el que k 
acción de su comedia fuera alusiva al moti
vo porque se representaba : y así dispuso su 
plan en esta forma. Cor t ines, que siendo Sastre 
había hecho un gran caudal , vino á Madrid 
con Florentina su muger , y Rufina su hija, á 
ver las fiestas que se habian dispuesto por el 
nacimiento de los dos Infantes gemelos y h 
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oaz. E l Barón , que se decía de la Rafa , y P i -
tanzos, montañés, amigos suyos ,1o movieron 
á que fuera al pequeño lugar de Chamart in, 
cerca de Madr id , á tener un bayle: á donde fue 
también D . Juan, Alcalde de Cor te , con Justo su 
page, que antes habia sido aprendiz de Corcines. 

Para engañar mas bien á éste , conociendo 
que su flaco consistia en aparentar que era no
ble , y persona de suposición , Rafa le facilitó 
una executoria , borrando el nombre que tenia, 
y substituyendo en su lugar el de Cor t ines; y 
para obligarle mas, le expresó que deseaba ser su 
yerno , no siendo otro su ánimo en realidad, 
sino estafarlo. Pero alucinado Cortines con la 
executoria , y con la esperanza de emparentar 
con un Barón , se conüa á él enteramente. F lo 
rentina sospecha mal de Rafa : y de acuerdo 
con Rufina y con Justo espia sus acciones. 

Propone Cortines á su hija el casamiento con 
Rafa , y no lo rehusa, por no disgustar á su pa
dre : pero Florentina , y D . Juan se convie
nen en estorvarlo , y éste toma sus medidas re
servadamente para prender á Rafa , y desen» 
ganar á Cortines. 

Empieza la función que éstos habían dis
puesto. Se cantan algunas arias en honor de los 
Infantes , y celebridad de la paz. Una muger 
disfrazada pide á Rafa que bayle el fandango 
con ella. Estando baylando , dos mascaras lo 
cogen por detras. Se defiende y saca una pis
tola. Cortines se irrita de que en casa de un no-

Tom, VI, G 
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b le , como él, se cometiera semejante atentado. 
D . Juan ie advierte y manifiesta que todos sa-
bian quien era ; que la executoria era falsa , y 
Rafa había sido un zapatero, que después se ha-, 
bia dado á falsificar letras. Rafa lo niega al prin
cipio : pero convencido por D . Juan , confiesa 
sus delitos y pide se le perdone. Cortines des
engañado se resuelve á seguir su oficio , y vivir 
como artesano. Pitanzos se vuelve a su aloxe-
ría , que también había dexado por la manía 
de vivir a lo noble. Y siendo Justo el que princi
palmente había contribuido á descubrir los enre
dos de Rafa , le dá Cortines á su hija por esposa. 

N o obstante el voto de los Jueces comi
sionados por la V i l l a de Madr id para la adju
dicación de los premios, sugetos todos de buen 
gusto , y acreditados por sus obras en el públ i
c o , éste no recibió muy bien las dos comedias, 
y se divulgaron muchas sátiras contra ellas. 

L a mayor parte de estas sátiras se d i r i 
gían contra las dos piezas : pero hubo a l 
gunas determinadas contra la una y la otra. 
L a de los Menestrales fue generalmente la mas 
criticada. Mas no le faltaron tampoco apasio
nados que la defendieran. E n la Junta , el Se
ñor Ayala fue de voto particular que se le de
bía adjudicará ella el primer premio. Y en uno 
de los papeles que entonces se divulgaron, se 
hizo de ella el siguiente elogio. 

N o hay en los Menestrales el enredo, 
que fácilmente la ilusión destruye. 



f ESPAÑOLA. 9 9 

K o h a y una dama que del padre huye, 
y un galán que lo obligue á estarse quedo. 

N o hay un viejo que envisca con denuedo 
á la justicia , si en su honor arguye: 
no hay una guerra que la acción concluye, 
ni un gracioso que esté muerto de miedo. 

N o hay un tercero azechador l iviano: 
no hay un Jardin de que tener la llave: 
no hay escondite, ni un zeloso hermano: 

Luego el Autor su obligación no sabe. 
O h ! quando llegará , vulgo tirano, 
la feliz era en que tu imperio acabe! 

Tienen fina invención los Menestrales; 
tienen sana y moral filosofía: 
tienen mucha política del dia, 
y caracteres tienen con mil sales. 

Disgusta al noble', porque advierte iguales 
á los que odio, su loca fantasía : 
y ofende al Menestral, por que creía, 
llegará ser Marques con sus caudales. 

A l viagero ignorante , al mal patriota; 
al que del falso honor es seducidoj 
y al joven libre , con vehemencia azota. 

Por eso tanta crítica ha sufrido; 
que quien combate al vano , y al idiota, 
no lisongea al popular oido ( i ) 

Mientras en España se estaba r idicul izan-

( i) E) Autor de estos Soné- res .sobrino del Secretario de Is 
tos es D, Joaquín Juan de .F io- Academia de la Historia, 

Gz 
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do con sátiras y papeluchos la comedia los Me* 
nestrales, uno de los mayores sabios de Francia 
le estaba erigiendo en Paris un monumento li* 
terario en la siguiente oda (>)• 

N o n , ce n' est point dans la seule Italie, 
que par un sublime genie 

S'illustrent de nos jours les enfantsd* Apolloftj 
et qu' une poetique moisson 

Crcist sous les pas de C l i o , de Thal ie. 
Ailleurs encoré est un sacre vallon; 

ailleurs i l est un Hipocrene, 
un Permesse , qui sur ses bords 
voit de la plus feconde veinc 
les núes verser les thresors: 
tandis qu' en ce siecle la Seine 

sur ses rives, jadis riches de leurs faveurs, 
ne fait epanoür á peine, 

entrepeu delauriers, quede bouquetsde fleurs. 
Q u ' ose je decider ! et que viens je de d i ré ! 

J ' entends deja mille censeurs 
se recrier, et me proscrire. 
J ' en appelle á leurs successeurs 

qui du siecle present ecriront la satyre. 
Une chaine de monts separe notre empíre 
d ' un royanme fe r t i l e , oü r on víc huitcení anS 
floter des etendarts argentes des croissants. 

f O Se le remido á D. A n - tra con la de algunas cartas d€ 
tonio Cafanilles, estando en Pa- M r , FÍorian,y por su estilo,se 
tis, sin decirle quier era su A u - cree con mucho íundameato qjii 
tor. Pero por el cotejo de la le- es de este sabio. 
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Censeurs, de mon arrest qui me faites un crime3 
de ees amas de roes, limites effrayantes 

des Navarrois , des Catalans 
penetrez les deserts , et franchissez la cime: 
descendez, contemplez , voyez de toutes parís 
les succés de Ceres , et les progres des arts: 
le commerce fleurir, protege par Bellone, 
de la fonte sortir lestonnerrcsde Mars. 

Voyez un enfant de Carmone ( i ) , 
dÍ2;ne ailleurs quedaos son pays, 
d' une poetique couronne (2) 
prendre T essor sur les bords du Betis, 
dont le debordem^nt eífraye en ses ecrits (5 ) : 
et dans ses vers moraux (4) de pla^ant de son tróne 
le Poete penseur, que la Tamise próne, 
et Homere d ' Achule entonant les fureurs. 

Entrez dans ees Academies, 
dont les lumieres reunies 
dirigent les naissants auteurs: 
feuilletez leurs littqrateurs. 

Deja 1' art dramatique^ franchi son aurore; 
un plát buffon n est au nombre des acteurs. 

Leur langue grave , energique, sonore 
n' admetplus dans les versl* obscure metaphore, 
1' enflure gigantesque , et les faux colorís. 
L ' invention a preté á chaqué personnage 

•—-—^—. , — - _ ^ 

(1) E l A'-cor de esta oda tu- de Sept iembre-Je 1736. 
Vo al Señoi Tr igueros por na- (2 ) E l premio oor la CQ» 
tural de Carraona , de donde inedia los Menestrales. 
«ra Beneficiado. Pero su patr ia (5 ) L a R i a d a , 
ts Orgas , en donde nacía en 4 (4.) E l Poeta Filósaft, 
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des traits divers, maís propres et precis:" 
J' interese ni est plus fassemblage 

du concours prodigué dL' incidents inouis: 
et des trois unicés le precepte si sage, 
meprisé trop Jong t tms, á gagné le sufFrage 

des gáf)) de gout , dts beaux esprits. 
Oeuvres de Tn'gue/os vous m' en estes un gage, 

Vous , honneur du 'fosean rivage, 
a nos recents auteurs quí ravissez le pr ix, 

Goldóni , Zeno , Mctastase, 
un rival vous est ne sur les bordsdu Betís, 
C ' est dans ce cristal pur que s' abreuve Pegase; 
et par de ia ees monts , emules du Caucase, 

va succeder au siecle de Louis 
le siecle de son Petit-Fils, 

Ademas de estas obras , que he visto, tiene 
impresas algunas otras el Señor Tr igueros, qua-
les son la comedia el Tacaño , por otro nombre 
Duendes hay Señor D . G i l , ~ L a Meccpsñ^ to
mada de una opera italiana no muy buena, 
pero que sin embargo produxo en su represen
tación mas de 8o©, reales : ó sea por la nove
dad , habiendo sido la primera que se repre
sentó con título de Tragedia , 6 por el crédi
to de la famosa actora Mar/a Ladvenant , que 
fue quien la representó. = E l Precipitado ¡ co
media en prosa. = Los (hiadros de Mur i l lo , poe
ma leído en la distribución de premios de la 
Escuela de las Bellas Artes de Sevilla. = L a 
Paz en la guerra , k ido en Ja Sociedad Econó-
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mica de la misma Ciudad , la que premió al 
Autor con una medalla de plata. Relación de 
las fiestas, regocijos , y limosnas que celebra
ron , prepararon , y repartieron los diez G r e 
mios mayores de la Ciudad de Sevilla , con 
motivo de la ratificación <Je la paz , y el ven
turoso nacimienro de los Serenísimos Intantes 
Gemelos, &c . 

A u n son muchas mas las obras inéditas 
del Señor Trigueros, que las impresas. He visto 
una relación de ellas, escrita por el mismo acier
to amigo suyo , y son las siguientes. 

Alceslis. Tragedia original. 
Orestes. Tragedia imitada del griego. 
Scipión en Cartagena. Tragedia original. 
L a delicada. Comedia original. 
E l Criticón. Comedia original. 
E l Teatro cómico. Comedia. 
Bella mañana. Zarzuela pastoral. 
L a ta lonera. Zarzuela. 
Trampalanlran. Comedia en un acto. 
E l Mueilo resuscilado , lo mismo. 
Ctane. Tragedia or ig inal , con coros, y se

gún el gusto griego. 
Edipo Rey. Traducción del griego en r i^ 

n u libre. 
Fedra. Tragedia original. 
Viting. Tragedia. 
Los Teseides. 
Los Guzmanes. Tragedia , diferente de h 

otra que hay sobre el mismo asunto. 
G 4 
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Egilona. Tragedia. 
Los ilustres Salteadores. Comedia en prosa. 
E l Gazmoño , por otro nombre Juan de 

huen alma, Comedia imitada dúTar iu fode M o 
liere. Aunque el Autor procuró suavizar varias 
cosas de su or ig ina l ; y se representó con mu
cho aplauso en varios teatros de España ; ó sea 
por su asunto, ó por haberse alterado en la exe-
cucion , se puso en ci Índice de los libros pro
hibidos. 

D . Amador. Comedia imitada de la fran
cesa l ' Indiscret. 

Las furias de Orlando. Pastoral , imita
ción de Metastasio, 

Endimion. Pastoral. 
L a muerte de Abel. Égloga sagrada , imita™ 

da de Metastasio. 
E l Pleyto del Cuerno. Entremés. 
Heuíontimorumenos, ó ( E l Atormentador de 

sí mismo) , por otro título , los dos desespera' 
dos. Comedia en prosa. 

E l libro de los Salmos. Habia intentado el 
Señor Trigueros demostrar, que los Salmos 
en su original son odas rimadas : para lo qual 
pensó en escribir esta obra , que debia conte
ner , lo primero , el original colocado y leí
do según la rima : su versión literal latina con
frontada con la Vulgata : una versión en ver
sos castellanos : escolios gramaticales para es
tablecer el genuino sentido literal : y unas no-
eas largas, que fundaran la verdadera intdigen-
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cía de su contexto, en el índole déla misma len
gua , en los demás libros canónicos, en los 
Comentadores , y en los Santos Padres. E s 
tá acabado enteramente , según este método, el 
primer Salmo , y la versión del mayor núme
ro de los demás. 

Las Églogas de Virgilio , en verso suelto 
castellano. 

L a Eneida de Virgil io , en versos castella
nos de catorce silabas. Están concluidos los qua* 
tro primeros libros , parte del quinto , y algu
nos retazos de los demás. 

Rapsodias de Homero , ó traducción de va
rios pasagesde l a l l i a d a , y la Ulisea. 

Odas traducidas. E n esta obra se contienen 
algunas odas de Horacio, dos de Safo , algunas 
de Pindaro , algunos retazos de Sófocles y E ü -
ripes , y quasi todas las obras de Anacreon-
te , habiéndose esmerado el traductor en i m i 
tar el tono y colorido de cada original res
pectivo. 

Columela , de la Economía rustica. Obra em
pezada , en la qual no solamente emprendió 
el Autor la traducción , sino también la cor
rección del texto, y su ilustración. 

Ademas de estas traducciones del griego, 
y del Vatin , tiene otras muchas de varios A u 
tores antiguos , que aunque no están conclui 
das y limadas , á lo menos prueban la infat i 
gable laboriosidad del Señor Trigueros. 

N i todo su estudio ha sido solamente en la 
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poesía , y en las traducciones. Ap l i cado , y co
rno arrebatado desde sus primeros años de su 
pasión á la lectura , recogió una gran copia de 
erudición , y escribió varias disertaciones sobre 
antigüedades, algunas de las quales se imprimie
ron en las Memorias de la Academia de Bue
nas Letras de Sevilla,-

También se ha dedicado al estudio de la 
Historia natural, y Economía Política , en cu 
yos ramos y otros , tiene escritas las siguientes 
obras. 

Discurso sobre la Industria lanar , leido en 
la Sociedad Económica de S. Lucar de Barra-
meda , la qual lo nombró Socio honorario. 

Discurso sobre la Industria Ubranl i l . 
Ensayo sobre la vejetacion. 
Discurso sobre el mejoramiento de terrenos por 

medio de la mezcla -de tierras. 
Specimen-Florae-Carmonensis. Contiene la 

descripción de mas de mil plantas naturales , ó 
naturalizadas en el término de Carmona , cu 
ya colección hizo por encargo de D . Cas imi 
ro Gómez de Ortega. / 

De Olea , praecipue Carmonensi. Por otro 
encargo escribió esta disertación , de que hace 
honrosa memoria D . Antonio Palau , en el 
primer tomo de su Práctica Botánica. En ella 
se trata del género Olea , y principalmente de 
las especies y variedades que se hallan en el 
termino de Carmona , que entre silvestres y 
cultivadas pasan de sesenta. Se procura redi l-
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drías én lo posible á los antiguos nombres grie
gos y latinos que nos quedan ; se colocan me
tódicamente; se describen ; se observan sus ca
lidades , y se notan sus psos actuales , 6 posi
bles en qua'quier género de economía ú t i l . E n 
conseqüencia de e^tostrabajos,recibió el Señor 
Tr igueros, sin pretenderlo , el honroso tí tulo 
de Correspondiente del Real Jardin. 

Dictamen sobre el modo de perfeccionar una 
Real Academia de las ciencias naturales , un 
estudio público de ellas';, y un Hospital gene
ral ; escrito de orden superior. 

Diclamen sobre el establecimiento y direc
ción de un Hospicio para Sevilla , escrito tara-
bien de orden superior. ' 

Diclamen sobre el mejor medio para refor
mar nuestro Teatro, tanto, en lo que toca al be
llo gusto literario , como en lo perteneciente á" 
la buena moral ; escrito por consulta superior. 

L a Observadora : esto es, varios papeles mo
rales y filosóficos que hablan de servir para 
una obra periódica con aquel título. 

Vida de D . Aguslin de Moniiano y Lujando, 
Varias cartas , algunas de las quales son 

Disertaciones completas sobre diversos asuntos 
de literatura. 

Estas son las obras del Señor Tr igueros, es
critas generalmente por ocasión , de prisa , y 
sin la lima necesaria. Pero no obstante esta 
falta, será reputado por uno de nuestros mayo
res -sabios, quando el tiempo , y la ilustración 
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borren las impresiones que han esparcido con
tra ellas la envidia y la maledicencia. 

V 

V A C A D E G U Z M A N ( D . Joseph María), 
Abogado , y Rector perpetuo del Colegio de 
Santiago de los Caballeros Manriques de A l 
calá, Las Naves de Corles destruidas. Canto 
premiado por la Real Academia Eespañola , en 
J u n t a que celehró el dia i ^ de Agosto de 1778, 
Madr id : por D , Joaquin Iharra. 

Finge , que estando paseando una tarde á 
orillas del Manzanares, y contemplando las 
grandezas de Madr id , arrebatado en un éxta
sis , se le apareció la América en figura de 
una matrona , y con las insignias que la carac
terizan , la quai l lamó su atención a un obje
to digno de admiración ; al Conquistador de 
aquel vasto continente i Hernán Cortés. Insi
núa algunas de las mas principales hazas de es
te héroe , diciendo: 

N o le demuestro , el ímpetu domando 
D e la undosa vertiente de Gri ja lva; 
Sus aguas con la sonda penetrando, 
Hir iendo el ayrc con horrenda salva: 
N o entre los dardos del opuesto vando, 
N o en los pantanos donde le halla el al va, 
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K i siguiendo al contrario presuroso, 
IÑi en Tabasco aclamado , y victorioso. 

N o vencedor del Águila brillante, 
Que al Traxcalteca á guerras estimula, 
O con imperio que al traidor espante. 
Abrasando las torres de Cholu la, 
O aprisionando al Rey mas arrogante. 
Que de su clima el Septentrión adula, 
O rompiendo á Narvaez , ó la ira loca 
Castigando del fiero Qualpopoca. 

Luego hace desplegar á los genios que íát 
asistían un lienzo , en que estaba representa
da la acción de haber destruido las naves, pa
ra que no quedando esperanza á los solda
dos de volver á España , se alentaran mas pa* 
ra la conquista. 

Pero verás las Naves españolas. 
E n que A laminos , diestro Palinuro, 
Llevarlos supo por extrañas olas, 
Y preservarlos del naufragio duro: 
Y a abatiendo sus ricas banderolas. 
Zozobrar en el puerto roas seguro, 
E l ancla fija , el mar sin movimiento, 
E l cielo claro , sosegado el viento. 

Corren el marinero, y el pilotos 
Xarcia y velas solicites redimen. 
¿Qué borrascas, dirás , que airado NotOj, 
Que encalladoras sirtes las oprimen ? 
jQué Scila ? ¿Qyé Caribdis las ha rolo? 
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¿Qué hado fatal, que las Nereidas gimen? 
¿Qué tirano poder turba importuno. 
L a eterna paz , que las juró Neptuno? 

N o han sido , no , del Euro los enojos. 
N o la saña de Tetis las confunde: 
Vuelve al insigne capitán los:ojos, 
Que allí á las tropas su corage infunde. 
Ese es Cortés , quando en la arena raia. 
Resonaba su v o z , que así decia. 

Sigue aquí el razonamiento que hizo Cortés 
. á los españoles, para alentarlos á la conquista, el 

qual se finaliza vaticinando las glorias que ha* 
bian de resultar á España de aquella empresa. 

Esto el valiente General predice, 
O esto su copia a l l í , con mudos labios: 
L a fama de dos siglos contradice 
De la envidia los ba'rbaros-agravios: 
Y porque mas su hazaña se eternize. 
H o y la promueve el coro de ios sabios. 
Que con la noble vista al héroe atenta 
E l prodigioso lienzo representa. 

Elogia á Ja Academia Española, por el pen
samiento de proponer premios , para el fomen
to de la poesía : y concluye Ja América su ra
zonamiento diciendo: 

Y tú , joven , que errante y discursivo 
Los Jauros de tu patria recorriste. 
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Y un modelo buscabas expresivo, 
De la nación guerrera en que naciste: 
Ya has visto bien aquel retrato v ivo . 
Y a su acción valerosa atento oiste, 
Y a la grandeza adviertes de esta hazaña: 
Este es Hernán Cortés : Esta es España. 

Desaparece la América , y el Poeta vuelve 
en sí. 

C o m o en la noche lóbrega y horrenda^ 
Quando Jove los polos extremece. 
Si al caminante la perdida senda 
A la luz del relámpago aparece,, 
Deslumhrado después, en mas tremenda 
Obscuridad su aliento desfallece, 
Sin poder divisar los orizonteSj 
N i distinguir los valles de los montes; 

Así el portento que aun dudoso admiro. 
Confuso rae dexó , ciego, y cobarde: 
Vue lvo en rní con el susto , y me retiro 
A l espirar los plazos de la tarde. 
¡O Caudi l lo , el mas grande que vio el giro 
De este planeta que ilumina y arde! 
¡Qué no pudiste ser , si tanto asombras. 
Hal lado en raptos , y explicado en sombras! 

Este canto lo traduxo en francés M r . M o l -
lien , Abogado del Parlamento de Paris , y se 
publicó su elogio en el Diar io de literatura de 
aquella Capital. Pero no obstante esta reco
mendación , y la de haber sido premiado por 
la Academia Española ; el editor del canto de 
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D . Nicolás Fernandez Morat in , sobre el mis-
mo asunto , dio i éste la preferencia , con cu
yo motivo publicó el Señor Vaca sus Advera 
tencias sobre el canto de las Naves de Corles des* 
truidas. 

Tiene ademas impresas el Señor Vaca otras 
poesías , quales son el Romance endecasilabo 
de Granada rendida , premiado también por la 
Academia Española en 1779: dos églogas leídas 
en la Real Sociedad Económica de Granada. Y 
el Columbano , égloga , publicada á nombre de 
D . Miguel Cobo Mogo l lón , en Madrid , en la 
Imprenta de Pantaleon Aznar , año de 1784. 

E n prosa ha publicado quatro cartas ; las 
tres en nombre del mismo D . Miguel Cobo 
Mogo l l ón ; y la quarta en el de D . Joseph R o 
dríguez Zerezo , contra algunos que habían in
tentado desacreditar sus poesías. 

£1 Señor D . Gutierre Joaquín Vaca de 
Guzman , Oidor de la Real Chancillería de 
Granada , hermano del antecedente , publicó 
también , siendo Abogado , los Viages de E n 
rique Wanton á las tierras incógnitas australes , / 
a l pais de las Monas ; en donde se expresan las 
costumbres , carácter , ciencias y policía de estos 
extraordinarios habitantes. Traducidos del idiú-
tna Ingles al Italiano , y de éste al español, por 
D . Joaquin de Guzman y Manrique. Con lámi
nas que demuestran algunos pasages de la Histo
r ia . En Madr id : por D , Antonio de Sancha, 
Año de 1778. 
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Había empezado á escribir esta obra en 
Italiano en Venecia él Conde de Seriman , fin
giendo que la traducía del Ingles. Pero ha
biéndose conocido luego que era una sátira , en 
la qual estaban retratados algunos Senadores, 
y personas del primer orden , se ie mandó sus
pender la continuación , acabado el segun
do tomo. Así llegaron los dos primeros to~ 
jnos á manos del Señor Vaca , y habiendo l o 
grado éste un increíble despacho de su traduc
ción , viendo que había algunos cabos sueltos 
quedexaban incompleta aquella historia, ó no
vela , la continuó añadiendo los tomos terce
ro y quarto > con el título de suplementos, con* 
formándose en quanto pudo al estilo de los an
tecedentes , y satirizando algunas costumbres 
de España, aunque huyendo con todo estudio 
de hacer retratos que pudiesen convenir á de
terminados sugetos,para evitarelescolioen que 
dio el Autor de los primeros. 

Este pensamiento de continuar la sátira de 
Seriman •, ocurrió también á un italiano el año 
de 1764 , y escribió otros dos tomos que im
pr imió ( según dice) en Berna: en que se apar
tó totalmente de los primeros , disponiéndolos 
de aventuras , en el país de los Genophalos, ó 
Cabezas de perros * y absolutamente diversos 
Cn todo ; sobre lo qual puso el Señor D , G u 
tierre la nota ó advertencia que se lee al prin
cipio del tomo tercero , siendo de advertir que 
los nombres que se citan en dicha ñola 3 soá 

Tom. VI, H 
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su nombre y apellido , pues Rireguel es el ana-
grama de Gutierre , y Bokocephalo , en grie
go es Cabeza de Vaca. E n los dos primeros to
mos se llama el traductor D . Joaquín de Gux. 
man , &c . suprimiendo su primer nombre y 
apellido , y usando solo de los restantes. Pero 
todos ellos se indican en las iniciales , puestas 
después de los prólogos. 

Habiendo acaecido en Granada los terre
motos del año de 1778 , empezó á clamar el 
vulgo que se abriese el Poio-airon , sito en la 
calle de Elvira , y otros profundos para liber
tarse de este azote. Tratóse de este clamor en 
el Ayuntamiento , y la Ciudad pidió i la So*-
ciedad Económica su dictamen. Esta lo encar
gó á su Censor D . Gutierre Vaca , quien lo 
dio con el título de Dictamen sobre la uti l i
dad ó inutilidad de la excavación del Pozo-airon 
y nueva abertura de otros pozos , cuevas y zan
jas , para evitar los terremotos. Escrito de co
misión de la Real Sociedad Económica , por su 
Censor D . Gutierre Joaquín Vaca de Guzman 
y Manrique , del Consejo de S . M , Alcalde del 
Crimen de esta Real Chancilleria ; á consulta 
de la M . N . Ciudad de Granada. Granada en la 
Imprenta de la Santísima Trinidad. Año de 1779. 
E n quarto. En él sostiene el Autor la inuti l i
dad , y aun perjuicio de las proyectadas abertu
ras ; con lo qual se conformó la Ciudad , y 
nadie ha vuelto i solicitarlas. 

V A L C A K . C E L , P ÍO D E S A B O Y A 
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Y M O t J R A ( 4 Excmo. Señor D . Amonio ) 
Conde de Lumiares , de la Real Academia de 
la Historia de Madrid , y de la de Ciencias y 
Arces de Fadua, &c . Ninguna clase del estado 
tiene tantas proporciones para hacer progresos 
en la literatura , como la Grandeza .* pues na
die tiene mas bienes y autoridad para lograr 
buenos maestros j libros é instrumentos ; para 
viajar y tratar á los sabios ; para pensar con 
libertad , y deponer las preocupaciones y op i 
niones , á cuya defensa precisa muchas veces 
ía necesidad. ¿Cómo es pues , que con tantas 
proporciones hay tan pocos literatos en esta dis
tinguida clase ' Sin duda consiste en la falta de 
educación : porque ceñida ésta á la enseñanza 
superficial de algunas prácticas devotas y cor
tesanas , se descuida por lo común la de los 
conocimientos que ilustran el espíritu , y con
fortan al corazón , para resistir á las impre
siones de los objetos que lo perturban y d is i 
pan. De aquí resulta, que no solamente no a d 
quieren en los primeros años gusto á ía lectu
ra , y afición i los literatos , sino que se desde
ñan de su comunicación ; y los que debian ser 
los mas zelosos protectores de las Ciencias y 
Ar tes , suelen ser los que las miran con mas in 
diferencia , y aun desprecio. 

Este vicio no es solo de nuestra edad. Son 
muchas las quejas con que los sabios de Espa
ña , y de otras naciones han clamado contra 
él en todos tiempos. A u n en el siglo X V I , 

Ha 
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que se tiene por el mas ilustrado entre noso
tros , se quejaba Alonso Garcia Matamoros 
de esta suerte : „Somos esclavos de la Noble
za : y se cree que se nos hace mucho honor, 
quando se nos encarga la enseñanza de sus h i 
jos. Pero se dá tal trato á los maestros en las 
casas de los Nobles , qual se avergonzaran de 
recibirlo aun los bufones , y lo tuvieran por 
afrenta los pages y lacayos.... Esta es la cau
sa principal de la nota que siempre se ha i m 
puesto á los españoles , llamándolos bárbaros, 
aunque sin razón , pues no tienen cierta
mente bárbaro el ingenio. Y si los grandes los 
protegieran , no dudo que llegarían á ser sa
bios y eloqüentes, y que tendríamos hoy otros 
Sénecas , Lucanos , Sillos , Marciales , Ponv-
ponios, Prudencios, Fulgencios, Leandros, Isi
doros, y finalmente otros Quintilianos que pu
dieran competir con Tu l i o . Pero¡ O h costum
bres de nuestro tiempo!... ( i ) 

E l Señor Conde de Lumiares debió á una 

( i ) Nobilitatis enim mancipia sumus: et tum prae-
clare ad honores evehimur , cum ingenuos instituendi 
adolescentes nobis cura dernandatur. Paedagogis autem 
talis honor in nobilium domibus habetur , qualem repu-
diarent prae pudore parasit i, sí saperent; narn ante 
ambulones, et apparitores injuriam putarent. Haec et 
alia multo indigniora videmus multis evenire quotidie, 
epac ut fugiamus honestius , in bis studiorum gurgus-
tiislatitare placet magis, quam in ampüssimi? divitum 
aedibus glorióse vivere , ubi oracorlbus praeferuntur 

equi-
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desgracia su afición á la literatura : porque ha
biéndole encerrado sus padres por ciertas tra
vesuras, quando joven, en el Castillo de Al ican
te , al tiempo que también lo estaba en el el 
Marques de Valdeflores , conociendo éste su 
talento , procuró estimularlo á la lectura •, ex
hortándolo, y aun rogándole con la mayor ter
nura que se aprovechara de aquel infortunio, 
empleando bien el tiempo ; suavizando las pe
nalidades del encierro con su trato , y el de los 
buenos Autores que le fue poniendo en las ma-

equtsones ,et nundinaliscoquus haberur in deliciis. Qua-
recumnulla videant proposita litterarum premia , nul— 
lum iis studüs deferri honorem , repudiatis ingenuis 
praedarisque disciplinis, muid se ad alia minora studia 
convertunt, unde fructum aliquem ex industria perci-
piant : alii eas ipsas facúltales nobiles , et liberales, 
primoribus tantum degústalas labris , mercenarias f a -
ciunt, ad studiaque redditus perinde accommodanr, ar
que si essent ex eárum numero artium quae manu exer—' 
centur , nihil quidem curantes , quid secum tacitas ob-
murmuret doctus , modo suo lucro consulant, et ille 
interim qui r idet, ringatur etiarn fame inter M . Tul lü 
eloquentiam , et Aristotelis philosopbiam. Hinc una 
il la ducitur macula , quae Hispanis hominibus semper 
inusta fuit , ut barbari immerito appellarentur , cura 
ingenio sint minime bárbaro : quod si fautores magna
tes haberent, non dubito quin ad sapientiam statim, 
et amplifica tionem eloquentiae excitarentur , habere-
musque hodie alios Sénecas , Lucanos , Sillos , M a r -
tiales , Pomponios , Prudentios , Fulgentios , Lean
dros , 8:c. et qui contra Ciceronem nominarentur, 
Quintilianos, Sed joh mores nostri teaiporis!.. D e r a * 
tione dieendi, In praefat. -

H 5 
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nos , constituyéndose su miestro. E l estudio I 
que mas lo aficionó fue el de la Nurnismntica, 
precediendo á él coaio parte muy esencial d de 
las lenguas, y el de las antigüedades. Fue tal la 
afición que adquirió el Señor Conde á la lec
tura , con las exhortaciones de su amigo, que 
hubo dia de estarse quince horas leyendo cññú 
tinuamente , sin levantar la cabeza, N o conten
to con esto el Señor Velazqutz , le iacil i io la 
correspondencia con varios sabios , y aficio
nados al estudio de las medallas. C o n estos au
xilios , y baxo de su dirección empegó á for-
rnar un Museo, que llegó á constar de doce 
mi l Medallas, También formó dtspues un G a 
binete de Histoi ia natural ; una colección pre
ciosa de Míquinas é instrumcnios matemáti
cos ; y otra de las mejores estampas, que con
tr ibuyó mucho para fomentar en Valencia 
este ramo de las nobles Artes , que todavja 
estaba allí' poco extendido. Ademas de estas 
pruebas de su aplicación i la literatura , tiene 
escritas las obras siguientes. 

Medallas de ¡m Colonias , Municipios , y 
Pueblos antiguos de España , hasta hoy no publir' 
cadas , recogidas y explicadas por D . Antonio 
Valcarcel Pió de Sabaya y Sp ino la .En Va Una ai 
en J a Imprenta de Joseph ¡y Tomas de Ürga. 
4node 1773, Un quaderno en quarto mayor. 
Es prueba de la grande aplicación del Señor 
Conde de Lumiares á este estudio , pues acá1 
banda de publicar el P, Florez e¡ íercer íoroo 
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de sus Medallas de España , para cuya forma
ción habían concurrido , ademas de la di l igen
cia y pericia de aquel Padre, muchos eruditos 
que le remitieron Medallas de mas quarenta 
gavinetes , publicó en el mismo año las veinte 
y seis de que consta esta colección. Pero son 
mas apreciables las doctas explicaciones con que 

las ilustra.. 
Barros Sagun tinos. Disertación sobre estos 

monumentos antiguos ; con varias inscripciones 
inéditas de Sagunlo ( hoy Murviedro en el Rey-
no de Valencia ) , recogidos , explicados y repre
sentados en láminas, por el Excmo. Señor Don 
AntónioValearcely Pió de Sahoya, y Moura^ Con
de de Lumiares. E n Valencia : por Joseph , y 
Tomas de Orga. 1 779. E n octavo. N o obstan
te el grande estudio, y suma prolijidad con que 
varios eruditos de todas las naciones se han de
dicado i ilustrar todos los ramos de las anti
güedades romanas , ninguno había tratado de 
proposito de los Barros. E l Señor Conde de L u 
miares ha sido el primero que recogiendo un 
competente número ha tratado de ellos , ex
plicando las varias materias de que constaban 
los que se fabricaban en Murviedro , los n o m 
bres de los Artistas gravados en e l los, y otras 
particularidades muy conducentes para su co
nocimiento. 

Lucentum , hoy la Ciudad de Alicante en el 
Reyno de Valencia. Relación de las Inscripciones; 
Estatuas , Medallas , ídolos , Lucernas, B a r -

H 4 
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ros , y demás mommenm antiguos , halados en* 
t n sus ruinas. Representados en láminas , r exl 
plicados por el Excmo. Señor D . Antonio Valí 
cárcel Pió de Sabaya y Moura, Conde de Lumia-, 
res. En Valencia ; en la oficina de Joseph y To-, 
mas de Orga. 1780. E n quarto. E l Señor C o n ' 
de, persuadido deque la antigua Lucentumes
tuvo cerca de Alicante , hizo á su costa varias 
excavaciones , por medio de las quales encon
tró muchísimos monumentos que lo acredi
tan , cuya relación remitida por el mismo i 
un am.go suyo , residente en Italia , se publ i 
co en las Efemérides Literarias de Roma del 
mes de Julio de 1779 , y posteriormente en es-. 
ta obra , en la qual pone primero la descrip
ción geográfica de los senos Sucronense é I l i 
citano , en el que estaba Lucentum ; la del si» 
uo en donde se hallaron los monumentos de 
ThkT^' y •XplÍCaCÍqn de ̂  ™* Val 

E l suem Filosófico sobre las Vieji-Modis. 
Us. Por A Lms de Amerecel. En Valen. 
<m : Por Joseph , y Tomas ^ % ^ -

^oetavo.Bnunasfecon^lasWÍ: 

Caria que escribe el Excmo. Señor D An^ 
tomo Valcarcel Pió de Saioya y Moura ConL 
de Enmares á D , F. X . R , sibre los monumel 

Z v , a LuCla m la C ^ a d d e Cartagena 
Í 1 V d c n m . : en la Oficma de Joseph ^ 
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tnas de Orga, 1781. E n quarto. Se trata en es
ta carta de las sepulturas de los Romanos , y 
se ponen buenas observaciones para ilustrar las 
antigüedades de Cartagena. 

JVolicia del Phoca , becerro marino que salió 
en la playa de la Vil la de Culera dia 13 cíe M a 
yo de 17SZ , y existe disecado en el Gavinele de 
Hi 'doria natural del Excmo. Señor Conde de Lu~ 
•miares. Naturaleza y propiedades de este Ceta" 
ceo , con la estampa que representa su f igura y 
dimensiones. En Valencia : por jfoseph ) y Tb f 
mas de Orga. E n quarto. 

Carta critica de D . Alvaro G i l de la Sierpe 
a l Autor de la obra intituíada Atlante Español, 
en la que par" ilustración pública del Reyno de 
Valencia , se advierte una pequeña parte de las 
fábulas , equivocaciones , citas falsas , errores 
Geográficos , Históricos y Cronológicos : omisie» 
nes de pueblos, edificios, fábricas y producciones 
naturales , y varias contradicciones que se hallan 
en los tomos V I H . I X . y X . Se vindica á Gas 
par Escolano de los testimonios que se le impu
tan en dicha obra , y se añaden los pueblos ̂  sus 
poseedores, vecindario y otras noticias interesan" 
íes que omite en la descripción general geográfi
ca , cronológica é histórica -de este Reyno. E n 
Valencia ; por Joseph , y Tohias de Otga. Año 
J 7 8 7 , En octavo. 

Quando toda la nación conoce y a la fa l 
sedad de las noticias sacadas del Beroso fin
gido por el P . h x m o , ó" N a g u i , y de los Cro*. 
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nicones publicados por el Padre Higuerra,» 
quando el Coobejo en la reimpresión de algu. 
ras obras del siglo pasado , manda que se ad" 
vierta al publico los lugares en que es hecho 
uso de ellos; ( i ) y finaimente , quando la Aca-t 
demia de la Historia está trabajando en el D i c 
cionario Geográfico de España , y en expur
gar esta parte de nuestra historia de las fábu
las que han mezclado en ella los impostores, 
y los que los han seguido , ó por ignorancia, 
ó por malicia 5 en este tiempo se ha publica
do el Allanie Español , ó Descripcon general 
Geográfica Cronológica , é histórica de todo el 
Reyno de España , &c . ¿Quién no habia de 
creer que para una obra de esta clase ha
bría precedido un trabajo de muchos años, pa
ra recoger los materiales que indispensable
mente necesita , y un diligente cuidado en 
-coordinarlos, de modo , que correspondiera al 
título y su importancia ? Nada , pues , ha ha
bido de esto. E l miserable Autor del Atlante 
Español apenas ha hecho otra cosa que refun
dir el Rodrigo Méndez de Silva , Estrada , y 
otros Autores destituidos absolutamente de crí
tica ^ y que procuraron acreditarse adulando 
á los pueblos con vanas etimologías de sus 

n o m b r e s ' , y con ridiculas fábulas acerca de 
su fundación y antigüedad. 

' ( i ) Asi se mandó en la impresión de la Hisroria de Murcia 
'ie Cascalej, 
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- E l Señor Conde de Luraiares, que está re
cosiendo muchos años hace , documentos para 
escribir la descripción del Reyno de Va len
c ia , no pudo llevar con indiferencia esta super
chería , y así publico en un mismo año , p r i 
mero una carta satírica , intitulada, 

Vicfor D . f uan de Alarcon 
y el Fra y le de la Mercéi 
por ensuciar la paré, 
y no por otra ratón,. 

Carta gratula loria de un Cosmopolita , a l 
Autor de la obro intitulada Atlante Español, 8cc. 
&C. 3íc, En Valencia : por Salvador Faul i , Año 
de 17,57. Y en el mismo año \& Caria Critica% 
en la qual prueba todo lo que expresa su t í 
tulo. 

Inscripciones de Cartago Nova , hoy Car* 
iagena de España, ilustradas por el Excmo. Se
ñor Conde de LumiarfS, ¿re, Jyl. S. Precede un 
Discurso prel iminar, en el qual se refieren los 
motivos de haberse escrito esta obra , siendo 
el principal la, poca exactitud eón que se h i 
hablado acerca de las incripciónes de Cartage
na , por ios Autores que han tratado de ellas, 
sin exceptuar la Cartagena ilustrada , impresa 
por el P. Fr. Leandro Soler en 1778. E l Se
ñor Conde ha registrado por sí mismo to 
das las inscripciones y monumentos antiguos, 
tío una , sino muchas veces, sin perdonar gas-
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t o , ni diligencia alguna , para lograr la mayof 
exactitud en las, copias , hasta poner andamies 
y otras máquinas para verlas mas de cerca. 

Cada Inscripción de las que presenta en es
ta obra , la pofte luego en caracteres corrien
tes , añadidas las' letras que faltan i las cifras; 
las traduce luego al Castellano ; explica las abre
viaturas ; ei. origen de varias fórmulas rel i 
giosas de los romanos , sus ritos ,• ceremonias 
y usos; los cargos , oficios , \y dignidades de 
las personas que en ellas se expresan ; las fami
lias áque pertenecen; el motivo de la erección 
de semejantes monumentos ; el año en que fue
ron hallados y colocados donde ahora perte
necen ; Ja calidad , diamc-tro , y forma de la 
lápida ; las fábulas que sobre algunas de estas 
inscripciones, han forjado los Autores de los 
fingidos Cronicones, y finalmente todo quan-
to puede conducir para su mayor ilustración. 

; Antes de entrai; en la obra , trata sobre la 
utilidad de les inscripciones , poniendo exera-
plos de vanos hechos históricos, debidos ente
ramente al.descubrimiento de algunas de ellas: 
y ;se lamenta.del poco cuidado que se ha pues-
.to generajmente en su conservación. 

Mo l i da de la-Inscripción puesta sobre la 
p u e r i a n m v u d d Muelle de la .Ciudad de A l i -
¿ a n t e . m . Es una.crítica muy juiciosa deaque-
Jla Inscripción , puesta en el ano de 1776, que 
con efecto es,sumamente bárbara , y muy po
co honorífica al Augusto nombre de nuestra 
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Soberano í qwe está en ella escrito. 
Ilustración á las imaipciones y estatuas anti

guas , que se hallaron en la Villa de Almazarrón, 
Reyno de Murcia , en el año 1776. Por una de 
estas Inscripciones conjetura el Señor Conde , 
que hubo en aquel sitio un pueblo del que 
no nos conservaron noticia Estrabon , Ptolo-
meo , Mela , Plinio , Antonino , ni ningún 
otro Geógrafo antiguo, ni moderno. 

Carta que el Conde de Lumiares escribió á 
los R R . P P . Mokedanos, Autores de la Histo
r ia Literaria de España , sobre un texto mal 
entendido de la obra de Strabón en el libro 7/1. 
1786. M .S . En en el tomo segundo de la H i s 
toria Literaria de España , pág. 277 , dicen los 
P P . Mohedanos lo siguiente. „Tambien sobre
salía Denia entre las demás Ciudades griegas, 
por el fano que habla en su templo de D i a 
na , situado en el Promontorio Ferrar lo, h o y 
Cabo Mart in. Verisimilmente servia su torre 
para avisar de noche con su luz á los nave
gantes de la cercanía de la costa , y del lugar 
donde se hallaban , y de dia era atalaya pa
ra registrar las naves que surcaban por el me
diterráneo". 

E l Señor Conde estaba trabajando por 
aquel tiempo una obra sobre la Ciudad de D e 
nla , intitulada Dianium , con cuyo motivo 
habla leído muy bien los Autores que tratan 
de ella. Y habiendo advertido, que para c o m 
probación de aquellas noticias los P P . M o h e -
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danos citaban á Estrabon , Jes escribió esta 
carta , impugnándolos con moderación i y 
probando con el texto á que se referían , que, lo 
hablan entendido mal. 

Observaciones sobre la antigua situación de 
la Colonia I l l ic i , 1778. M . S. Prueba en ellasj 
que Il l ici no estuvo en el sitio en que hoy es
tá E lche , como opinan muchos , ni en el de la 
Alcudia , como afirman otros ; sino en Ja ori
lla del mar , á media legua del rio Segura, en la 
falda del montecillo Molar . 

Carta al Señor D . J u a n Antonio Mayans 
y Sisear , Canónigo de la Santa Iglesia Meito-
póliíana de Valencia , dándole noticia de los des~ 
cubrimientos hechos en la Alcudia , inmediata á 
la Villa de Elche , con notas d la relación , que 
se publicó en la Gazeta de Madr id , 1776. M . S, 
Ciertos Caballeros de Elche unidos con otros 
que se preciaban de eruditos • llevaron muy 
á mal el que se intentara despojar á aquella 
V i l la de la gloria que le multaba por haber 
estado en ella la Colonia I l l i c i , y mucho mas 
el ser combatida aquella opinión por el joven 
Conde de Lumiares , quando había sido adop
tada por otros sibios muy acreditados. Para 
desacreditarlo, hicieron algunas excavaciones en 
la Alcudia , sitio distante una media legua de 
la misma Vi l la , y publicaron que habían en
contrado en él varias antigüedades muy re
comendables , y que manifestaban haber exis
tido allí alguna grande población, que sin da-
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da sería Hl ic i . Esta relación se puso en la G a -
zeta de Madrid , y en una de Holanda. 

E l Señor Conde, que conoció al instante el 
encaño , pasó personalmente al sitio mencio' 
nado de la Alcudia , y bs registró con pro
lijidad , sacando i presencia de muchos , co
pias exactas délos mismos vestigios, y obser
vó que los que se hablan publicado , y exa
gerado como monumentos preciosos, no eran 
mas que ruinas de una casa de campo moder
na el que llamaron homo , un trascolador para 
el mosto , quando se hacia vino ; las pinturas 
a l fresco, un friso de almagra y ocre ; y final
mente , que á excepción de uno u otro frag
mento de muy poca consideración , los otros 
fueron recogidos de otras partes , y atribuidos 
á la Alcudia. Para que aquellas noticias pu 
blicadas en la Gazeta no corrieran por mas 
t iempo, con riesgo de inducir á error á los que 
se exercitan en el estudio de las antigüedades, 
envió el Señor Conde sus observaciones á la 
Real Academia de la Histor ia. 

Noticia del Pavimento Mosaico que existe 
en la Villa de Murviedro , Reyno deValeneia, d i 
r igida al erudito Señor D . J . 5 . Literato K o " 
mano , por el Excmo. Señor Conde de Lumiares, 
M i S . Se trata del descubrimiento de este pre
cioso vestigio de la antigüedad romana ; y se 
prueba que aquel Pavimento no fue de algún 
templo , si no de un panteón. 

V A L C A R C E L ( D . Joseph Antonio.^ 
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Agricultura general , y gobierno de la casa de 
campo : en que por extenso se trata de todos 
los bienes del campo,coa los nuevos descubrimien
tos y métodos de cultivo , para la multiplicación 
de los granos : del aumento en la cria de gana
dos y en lo demás dependiente de una casa de 
campo , con el cultivo de prados y pastos natura
les y artificiales : de los árboles de bosque y Mon
te • de las viñas , de los olivares , de los Morera* 
les , con la cria de la seda , y de otros Jrutos 
útiles muy singulares. T con los tratados de Huer
ta , de Jardinería : todo con especiales avisos¡é 
instrucciones. Compuesta del noble Agricultor 
de M r . Dupuy ; de los Autores que mejor han 
tratado dé esta Arte , y de otras varias observa
ciones particulares , con diversas estampas s por 
JD. Joseph Antonio Vaharcel. Siete tomos en 
quarto, impresos todos en Valencia s el prime
ro y segundo en casa de Joseph Estevan D o l z , 
en los años de 1765. E l tercero , por Joseph 
Tomas Lucas , en 1767. E l quarto y quinto, 
en 1770 , por Francisco Burguete. E l sexto y 
séptimo , én 1785 , y 86 , por Joseph Estevan 
y Cervera. 

L a Agricultura estaba muy atrasada en 
España , quando el Señor Valcareel empezó á 
publicar su obra. Én mas de doscientos años 
que hábian pasado , después que habia publi
cado la suya Alonso de Herrera , nada se ha
bia adelantado en ella , creyéndose todavía en4-
tre los labradoíes el inf luxo de los astros, y 
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la necesidad de observar las lunaciones para 
las siembras, y plantaciones , engertos , y de
más operaciones de aquella Ciencia. E l Señor 
Valcarcel conoció este atraso , y deseó reme
d iar lo , para lo qual leyó los excelentes A u 
tores agrícolas extrangeros, añadió sus obser
vaciones propias, y proyectó esta obra , cuyo 
plan propone en el prólogo , y tiene ya des
empeñado por la mayor parte. 

E l tomo primero comprende un Discurso 
preliminar , en el qual se dá una breve ñor 
ticia de los progresos de la Agricultura en E s 
paña. En el l ibro primero se exponen los 
medios en general de animar y adelantar la 
Agricultura : y se trata del conocimiento de 
las tierras ; las varias especies de ellas, y ad 
vertencias que se deben tener presentes , para 
conocer y apreciar su valor. En el l ibro segun
do , contenido también en este primer tomo, 
se trata de los abonos de las tierras, naturales 
y artificiales , quales son , la marga , el Iodo, 
la arcilla , el loam , la arena , cascajo , piedra, 
greda , sal , alga , conchas , estiércoles , ca l , 
ollin , cenizas , &c . 

E l tomo segundo comprende los libros 
3 ° y 4? En el tercero se trata de la utilidad 
délos cerramientos, y modo de hacer las cer
cas de las heredades. E n el quarto , de las l a 
bores , y de los instrumentos que se necesi' 
tan para ellas. 

E n el qu in to , que comprende todo el to-1 
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mo tercero , se trata de la siembra y cu l 
tivo de los granos , trigo , cebada , cente
no , avena , arroz , maiz , &c . de las raices, 
navos , batatas , zanaorias , y los prados ar
tificiales. 

Tomoquar to . Contiene los libros séptimo, 
octavo, y nono. E l séptimo trata de los árbo
les , sus diversas especies, y utilidades que pue
den sacarse de ellos. E l octavo de los riesgos y 
accidentes á que están expuestos los frutos, y 
los animales, tanto por las variedades del t iem
po , como por los insectos , enfermedades, y 
malas yerbas. Y el nono , de la economía de 
la casa de campo , modo de edificarla con mas 
utilidad , y de aprovechar los ramos que se 
pueden fomentar en ella. 

T o m o quinto. La mayor parte es continua
ción del antecedente , tratándose en el de la 
cria de caballos , asnos,ganado mular , bacu-
no , lanar , y de cerda, de los conejos, y vo
latería : y de los provechos que de todo es
to puede sacar el labrador , en la leche , man
teca , queso , y preparaciones de las lanas. Y se 
concluye con el l ibro décimo , sobre las en
fermedades de los animales. 

T o m o sexto. Continúa el tratado de las 
enfermedades , y empieza el libro X I . que es 
sobre la cria de la seda , hablándose en el del 
cultivo de las moreras. Y se sigue en el tomo 
V I L el mismo l ibro , sobre la cria del gusano 
de la seda, y la hilanza de ésta. Finalmente en 
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el libro X I I . se trata de las abejas , la miel, 
y el manna , el qual prueba el Autor que se 
halla con mucha abundancia en España , y que 
no hay necesidad de traerlo de fuera. 

Separadamente imprimió el Señor Valcar-
celen el año de 1768 , en la misma Ciudad , é 
Imprenta de Francisco Hurguete , una Instruc
ción para el cultivo del arroz , al modo de otros 
granos , con riego á dias determinados , y sin rie
go artificial en secano ¡ dedicada a l Excmo. Señor 
Conde de Aranda. L a práctica de tener inun
dados los sembrados de arroz , causando gra
ves perjuicios á la salud , dio motivo á que se 
examinara si éste puede cultivarse con uti l idad, 
al modo de las demás semillas , con riegos re
gulares. E l Señor Valcarcel prueba que s i , po
niendo varias experiencias y cálculos de cose
chas que lo acreditan. 

También publicó separadamente en la mis
ma Imprenta, en el año de 1781 , otra/«.símr-
cion para el cultivo del lino , con las prepara
ciones para su hilaza , con ocasión de haber 
hecho traer la Sociedad Económica de Valen
cia de fuera de España , y repartido gratuita
mente entre varios labradores , una porción de 
linaza , para fomentar , y extender el cultivo 
de esta planta. 

Es de desear que el Señor Valcarcel con
cluya su obra , por su utilidad , y por la es
casez que tenemos de este género de es
critos , á pesar de los esfuerzos de las S o -

1 2 
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cíedades Económicas. 
£ n el Diar io Económico de Paris del mes 

de Jul io de 1770 , se puso el artículo siguiente 
de esta obra, 

II paroit deja 5 voluraes de cet ouvrage, 
qui prouve que la Nation Espagnole con^oit 
enfin que ce n' est point l' or qui fait la ricbe-
se de un P a y s , & que le leur n' en á ete jusqu 
i^ipour eux , depuis la conquéte de i' Amer i -
que , qu ' un canal par oú i l passoit sanss' arre-
ter. Deux Societés concorrent á T e n v i , á se-
conder les vües du Gouvernement actuel. La 
Societé des bons amis de la Patrie, etablie á V i 
toria dans la Viscaye , & la Societe d ' Agr icul -
ture etablie a la Corogne en Galice. Les bons 
Amis de la Patrie sont les A mis & les promo-
teurs de T Agriculture , ainsi que des Arts 
& des Sciences qui ont rapport. Leur travaux 
les rend dignes de ce titre. L a Societé de la 
Corogne merite de le partager. Parmi les Par-
ticuliers qui courent avec succes la méme car-
riere , T Espagne distingue D . Joseph Antoina 
Valcarcel , Auteur de t ouvrage que nous an-
non^ons. Les premiers volumes ont obtenu T 
accüeil le plus favorable 5 & celui-ci soutient 
la reputation de T Auteur. 

V A L I E N T E {lllmo. Señor D . Pedro Pera ) , 
Caballero del Orden de Calatrava, del Consejo 
y Cámara de S. M . en el de Castilla , A c a 
démico del número de la Real Academia de 
la Historia , &c . Apparatus Ju r i s puh lü i uní-
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vtrsalis , shnulque Hispanici elementa exponens, 
quod Catholico poteniissimo Hispaniarum , eL l a -
diarum Regí D . Ferdinando VI. sub anspiciis 
Smi. D . Infaniis Cardinalis D , Ludov i c i , To~ 
letanae, et Hispalensis Ecclesiae insimul Prae-
sulis , <bc. D . O, C, suae Reg. Celsiludinis Cu~ 
bicularius generalis Assessor D . Peirns Joseph Pe
r a Valiente , J . C. Granatensis , Eques Órdinis 
Calairavensis , in Max. Regio S . Crucis a Pide 
Collegio , Granalensi Universilate Alumnus , el 
olim Rector; antea ihidem Vespertmae Codicis jftis-
i iniani Cathedrae Moderator , in hac Reg. M a -
triíensi Curia famigeratus Causarum Patronus, 
et Reg. Histonae Academiae in albo , pro numero 
adscriplus. Ma t rü i . Ex Mercuri i Officina , a 
Josepho de Orga ^ Typographo. Auno 1751. 
Dos tomos eu quarto mayor. 

Tenemos en España suma escasez de l i 
bros de Derecho natural y de Gentes. Los 
principales Autores extrangeros , que han es
crito sobre esta C ienc ia , Groc io , Puffendorff, 
Barbeyrac , &c . están prohibidos: nuestros es
pañoles de lo que menos han cuidado ha sido 
de ella. E l Derecho Romano bárbaro , afea
do mucho mas con las pesadísimas y ridiculas 
notas, y exposiciones de los comentadores , es 
el que se enseña en nuestras Universidades , el 
que se estudia fuera de el las, y por el que se 
examina á los que han de ser Abogados y Jue
ces ; sucediendo entre nosotros la cosa mas 
absurda que puede imaginarse , y que sería in-

1 3 
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creíble , á no constar por la experiencia : esto es, 
que los letrados españoles se examinan por un 
derecho , no solo muv diverso del de España, 
sino cuyo uso en los Tribunales está prohibido 
repetidas veces por nuestras mismas leves. 

E l Señor Valiente , conociendo este abu
so , y la necesidad del estudio del Derecho 
Natural y de Gentes , aplicado á nuestra le
gislación propia , empezó á escribir una obra, 
con el título de Theatrum universalii Regnl , et 
JRegn Palrimonii Hispanic i : y no habiendo po
dido concluirla , por el quebranto de su sa
lud , y cúmulo de negocios que le sobrevi
nieron , entresacó de sus apuntamientos lo mas 
preciso para formar á lo menos tste Aparato, 
el qual dividió en dos partes, ó libros. 

E n el primero trata de los orígenes de las 
Sociedades en general; de la potestad supre
ma que resultó naturalmente en uno , ó algu
nos individuos , por la unión de muchas fa
milias ; de esta misma potestad contrahida par
ticularmente a cada una de las tres formas de 
gobierno mas conocidas , la aristocracia , de
mocracia , y monarquía;se explica la Potestad 
suprema , y sus principales propiedades ; los 
varios modos de adquirirse esta potestad , por 
elección , y por succesion ; las limitaciones que 
puede tener por las leyes fundamentales de al
gunas naciones , &c . Se describe el estado de 
las repúblicas político-christianas, en las quales. 
hay dos potestades supremas , una espiritual. 
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y otra temporal , con los límites de ambas. 
Se habla del dominio del mar , como debe en
tenderse , y a quien corresponde : y finalmen
te de otros derechos menores de la suprema 
Potestad, entendidos regularmente con el nom
bre de regalías. 

E l segundo l ibro es rnucho^mas interesante 
todavía para nosotros , por tratarse en él de 
terminadamente de ios pr incipios, variaciones, 
y estado actual de la Monarquía Española : de 
sus primeros pobladores 5 de las varias gentes 
que invadieron esta península, particularmen
te de los Godos , en cuya época tuvo sus orí
genes mas conocidos nuestro gobierno monár
quico. Se explican las diferencias accidentales, 
con que se distinguen unas de otras algunas 
Monarquías. Se habla de la irrupción de los 
Moros , y principios de la restauración , por 
D . Pelayo. De las Leyes fundamentales, que 
entonces se establecieron , explicándose el p ró 
logo del Fuero de Sobrarve, y unaleyde losFue-

• ros de Navarra. Prueba el Señor Valiente que no 
se mudó entoncessubstancialmente la forma de 
nuestra Monarquía , y que continuó del modo 
que la habían fundado los Godos, con las mismas 
prerogativas en sus R e y e s , y los mismos dere
chos en el cuerpo de la nación , representada 
primero en los Concil ios , y después en las 
Cortes generales ; dando una razón probable, 
porque estas dexáron de celebrarse desde los 
principios del siglo pasado. Tiene por supers-

14 
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Ticiosa,y refuta la opinión délos que atribuyen 
al Príncipe el dominio universal sobre los bie
nes de sus vasallos , y creen que es una espe
cie de sacrilegio el disputar sobre sus faculta
des acerca de algunas cosas. Trata del que per
tenece determinadamente , y conforme á las 
leyes de España , en orden á las personas , á 
las cosas, y á la fusticia. De las variaciones que 
ha habido acerca de la succesion de nuestros 
Reyes , y quando empezó i ser hereditaria. 
De lo que previenen nuestras leyes para los 
casos de menor edad , y tutorías , &c . 

Por esta ligera insinuación de los puntos 
que trata el Señor Valiente en su Aparato del 
Derecho píibltco Español , puede conocerse de 
algún modo la imporrancia de esta obra , tan
to mas apreciable , quanto ninguno de nues
tros jurisconsultos ha escrito de proposito acer* 
ca de estas materias , habiéndolo hecho, quan
do mas , por incidencia , sin crítica , y con 
una adhesión vergonzosa al Derecho Romano, 
ó por mejor decir á sus bárbaros glosadores. 

V A R G A S Y P O N C E ( i ) . Joseph) M t -
rez de^ Fragata , de la Real Academia de Ja 
Historia. Descripción de ¡as Islas Piihmsas y 
Baleares. De orden superior. Madr id . En Ja 
Imprenta de la Viuda de Ibarra, hijos, y com
pañía. Año de 17 by. E n quarto mayor. Ya 
se ha hablado en otra parte de Ja comisión 
formada por ej Ministerio de Marina , para leí 
vantar las cartas esféricas de las costas de Es^ 
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paña. Para su mejor desempeño , fue preciso i 
los Señores Oficiales comisionados , el recor
rer los sitios principales , y observar los mon
tes. Estando en esta operación en Iviza les ocur
r ió que sería muy del caso extender sus miras 
á la descripción geográfica de los países i n 
mediatos á las costas, con lo qua l , como pa-
ja el desempeño de la comisión , dada por el 
Ministerio de Marina , para formar las cartas 
de las costas , era necesario recorrer los mon
tes , y sitios inmediatos á ellas , les pareció á 
los Señores Oficiales comisionados, que sería 
mucho mas út i l su comisión , extendiendo sus 
tareas á las descripciones geográficas de los pue
blos marítimos. Formaron la de Iv íza, en don
de tuvieron que detenerse muchos dias , por lo 
crudo de la estación : y habiéndola remitido 
y parecido bien al Ministerio , mandó extender 
la execucion á las otras Islas. 

Ninguna nación podrá contar tanto núme
ro de Historias particulares desús Pueblos, c o 
mo España , pues se acercan á quinientas, no 
habiendo apenas , no solamente Ciudad capi
tal , sino aun V i l l a pequeña , y poco conoci 
da , que no tenga la suya. Pero estas historias 
han sido escritas generalmente por naturales de 
los mismos pueblos, inflamados del amor á su 
patria , y escasos de luces para discernir que 
cosas debian ocupar mas su estudio y di l igen
cia , y quales debian publicar para la mayor 
Utilidad del público. Elogios desmedidos del 
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c l i m a , de la fertilidad del terreno , y costum
bres de los naturales ; ponderadas relaciones 
de cosas de la menor monta ; y largos, y las 
mas veces ridiculos razonamientos sobre la eti' 
mología desús nombres , blasones , y antigüe
dades , son la materia de casi todas ellas. R e 
laciones exactas, y bien justificadas de la po
blación , frutos y comercio ; cotejos de los 
estados antiguos y modernos; ca'lculos y obser
vaciones sobre las causas de la diferencia y a l 
teraciones que han tenido ; narraciones cien-
tifícas de los productos naturales en los tres 
Reynos , animal , vejetal , y mineral ; de és
tas se podran señalar poquísimas. 

Los Señores Oficiales comisionados tu
vieron presentes lodos aquellos objetos ; y pa
ra la mayor seguridad de sus" datos , ademas 
de sus propias observaciones , sé valieron de 
la Real Sociedad Económica de Mallorca , por 
lo que toca a aquella Isla , de las mejores M e 
morias publicadas é inéditas acerca de todas 
ellas ; y de los informes de los sujetos mas 
acreditados por su talento , gusto y diligencia. 

A las Descripciones precede una Introduc
ción , en la qual se trata de los principios , y 
progresos de la Geografía en España , y se pro
ponen algunas observaciones particulares acer
ca de la Población , Agr icu l tura, y Comer
cio de las quatro Islas de Menorca , I v i za , M a 
llorca , y Forraentera. 

E l Oficial que mas trabajó en esta obra, 
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o por mejor decir , á quien se le debió casi en
teramente , fue el Señor D . Joseph Vargas y 
Ponce,sugetobien conocido y a , antes de ella, 
por el Elogio del Rey D . Alonso el Sabio , pre
miado é impreso por la Real Academia Espa^ 
ñola , en el año de 1782, 

V E L A Z Q I J E Z D E V E L A S C O ( Señor 
•D .Lu i s Joseph ) ,Marques de Valdeflores, de l 
Orden de Santiago,y Regidor perpetuo de M á 
laga , de la Rea l Academia de la Historia de 
Madr id, de la de Buenas Letras de Sevilla, y de 
la de Inscripciones y Bellas Letras deParis. N a 
ció en Málaga en 5 de Noviembre de 1722, 
dia Jueves, á las cinco de la mañana , en cuyo 
d i a , mes, y hora , habia nacido su padre, diez 
y nueve años antes. Fue este el Señor D . F r a n 
cisco Pasqual Velazquez de Velasco y Ángu
lo , undécimo Señor de Valdeflores , y Sier
ra blanca , y primer Marques del mismo t í t u 
lo . Y su madre Doña Margarita Cruzado Z a 
tico de Fígueroa. Enseñóle la lengua latina 
D . Ju? n Fernandez Barea, en el tiempo de vein
te meses. E n el año de 1755 , fue admitido 
en el Colegio Imperial de S. Miguel de la C i u 
dad de Granada , y estudió la lógica en las E s 
cuelas Jesuíticas, siendo su maestro el P. Geró
nimo Jodas. E n los tres siguientes años , con
tinuó en dicho Colegio la Jurisprudencia: 
y retirado á Málaga en 1759 , estudió en el 
Colegio de los Clérigos Menores toda la F i 
losofía Aristotélica, y la Teología Escolástica,, 
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hasta que cansado de las cabiíaciones , y so
fisterías de las Escuelas, abandonó estos estu
dios , y se dedicó á los que su genio le incl i
naba. En 1745 , fue admitido con el nombre 
de Caballero Doncel del ma r , en la Academia 
poética del Tr ípode, que se juntaba en casa del 
Conde de Torrepalma , en Granada. En el 
de 745 , le despachó en Roma el grado de 
Doctor Teólogo el E m m o . Francisco Esforcia, 
Príncipe del Sacro Romano Imperio , por pr i 
vilegio que para ello tiene su casa , por con
cesión del Papa Paulo I I L E n el de 748 , v i 
no por la primera vez á la Corte , en donde 
su primer cuidado fue el de conocer y tratar 
á los literatos que mas se distinguían en ella. 
Por Noviembre de 750 , volv ió á Madr id , y 
fue admitido en la Academia Poética , que 
se juntaba en casa de la Marquesa de Sarcia, 
á donde concurrían también en calidad de Poe
tas , la Duquesa Viuda de Arcos , el Duque 
de Bejar , el Conde de Saldaña , y otros l i 
teratos. E n A b r i l de 751 , fue admitido en 
la Real Academia de la Historia : y á pr in
cipios del 52 , se puso el Habito de Santiago, 
á influxos del Marques de la Ensenada , que 
se declaró por su Protector : y le encargó en 
el mismo año el viage de que se ha de hacer 
después mención. E n el año de 176(5 , fue 
arrestado de orden de S. M . en la casa de la 
Marquesa de la Vega de Santa María , donde 
moraba ; fue conducido al castillo de Alican-
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te , y después al de Alhucemas , y ulnmamen-
te devuelto en libertad á su patria , por Ene
ro de 772 , en donde murió el mismo año de 
un insulto apoplético , hallándose retirado con 
su Madre y hermanos en una casa de campo, 
á una legua del pueblo. 

A su arresto en Madr id se le embarga
ron todos sus libros y papeles ; y aunque al 
tiempo de su libertad , se mandó por S. M . 
que se le volviera quanto se le habia embarga* 
do , se extraviaron muchos de los manuscri
tos. Los que han llegado á mi noticia son los 
siguientes. 

Ensaye sobre los Alfabetos de las Letras des
conocidas que se encuentran en las mas antiguas 
Medallas , y Monumentos de España. Por Don 
Luis Joseph Velazquez , Caballero del Orden de 
Santiago, de la Academia Real de la Histor ia, 
Escrito l revisto , y publicado de orden de la 
misma Academia. En Madr id : en la Oficina de 
Antonio Sam y Impresor del Rey N . S . y de la 
Academia, Año de 1752. En quarto mayor. E s 
tá dividido en quatro partes. E n la primera 
pone la historia de este ramo de literatura, re
firiendo los Autores que han tratado acerca de 
ella , y lo poco que hablan adelantado hasta 
entonces en su conocimiento Ursino , C o r 
leo , D . Antonio Agustín , Wormio , R u d -
bekío , Spanhemio , Lastanosa , Roxas , Us-
tarroz , M r , Mahudel , el Dean M a r t i , y J a -
cobo Rhenferd. 
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E n la segunda expone los medios por don

de se puede llegar al conocimiento de las le
tras desconocidas. Prueba que las primeras le
tras de los españoles no pudieron ser otras, 
que las que tragaron los primeros pobladores, 
y particularmente las griegas y fenicias: y que 
así, para conocer su verdadero valor , es me
nester buscarlo en los antiguos alfabetos_ de 
aquellas dos naciones. Sentada esta proposición, 
pasó el Señor Velazquez á examinar prolija
mente los alfabetos antiguos , con cuyas je -
tras deben compararse las desconocidas españo
las : esto es , los alfabetos griegos antiguos, 
que formó Eduardo Bernard , y vo lv ió la 
publicar Spanhemio , aumentados por el mis
mo Velazquez , con otras diferentes letras grie
gas , sacadas de varios monumentos antiguos. 
E l alfabeto etrusco, formado por Luis Bour-
guet, y aumentado con el de Gorí . E lpe las-
gico , y arcádico , dispuestos por el mismo 
Bourguet, y publicados por la Academia Etrus-
ca. E l latino antiguo y gótico , formados por 
Bernard , y publicados por Spanhemio. E l Rú
nico , sacado por Olao Worm io , y los mas 
antiguos monumentos dánicos , y aumenta
do por el mismo Velazquez. Los Fenicios y 
Samarltanos de Scaligero , Bochart , Wal ton, 
Bernard , Montfaucon , Rabí Azarias , y Juan 
Stviuton. Y el púnico publicado por Guyot de 
Marne , con las observaciones de M r . Four-
mont. Por el examen y cotejo de todos estos 
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alfabetos deduce el Señor Velazquez algunas 
observaciones sobre la semejanza y correspon-
dencia de las letras de todos ellos , para pro
bar particularmente la de las Ebreas , y Fen i 
cias , con las Griegas. 

Establecido este principio, pasa á indagar el 
valor de las letras antiguas de España , c o m 
parándolas con las Fenicias , y griegas , te
niendo presentes las variaciones que tuvieron 
éstas , y formando tres alfabetos de las espa
ñolas. 

E n la quarta pone la explicación de las M e 
dallas, y monumentos antiguos , de donde se 
han sacado las letras desconocidas de que ha 
tratado : añadiendo al fin varias tablas de los 
Alfabetos, Medallas , y demás MonumentoSj 
que se citan en el Ensaya, 

Orígenes de la Poesía Castellana, Por Don 
Luis Joseph Velazquez , Caballero del Orden de 
Santiago , de la Academia Real de la Historia) 
y de las Inscripciones y Bellas Letras de París. 
En Málaga. En la Oficina de Francisco M a r t i ' 
nexde Aguilar* Año de 1754. E n quarto. Se in 
sinúan en esta obra los orígenes de la Poesía 
castellana , dando alguna idea de la latina, ará
biga , provenzal , portuguesa , gallega, y vaz-
quense , y del carácter de cada una. Se trata 
de las quatro edades de la misma Poesía castella
na , esto es , la primera desde su estado primi
tivo , hasta el reynado de D . Juan 11. ; la se
gunda , desde este tiempo hasta los del sigla 
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X V I , que fue la tercera edad , y el siglo de oro 
de nuestra poesía, restaurada por Boscan , Garc i -
laso", D . Diego de Mendoza , y algunos otros. 
L a quarta empezó á principios d e l X V í i , siglo 
tan fatal paralas Ciencias en España, como fe
l iz en Francia , y en Inglaterra. N o estará por 
demás aquí la descripción que hace de esta edad 
el Señor Velazquez, porque todavía quedan ma
chos apasionados á las extravagancias y depra
vado gusto de. los Autores de ella. 

„ L a Poesía , dice , que hasta entonces ha" 
bia seguido entre nosotros los pasos de las de-
mas Artes , y Ciencias , empezó con ellas á 
decaer áda entrada del siglo décimo séptimo; 
contribuyendo á ello con su mal exemplo los 
Italianos , de quien nosotros la habíamos antes 
aprendido. L a Poesía Toscma que después de 
restablecida había llegado á su mayor perfec-* 
cion , empezó á decaer de nuevo, por el des* 
orden y mal gusto que introduxo en ella el 
Caballero Marino , y otros , que con el vano 
aparato de pensamientos agudos , conceptos 
sutiles , metáforas desmesuradas , y alusiones 
impropias , afearon la natural belleza , y ma-
gestad de la Poesía. Este depravado gusto pa
só por modo de contagio á los Españoles que 
viajaron entonces por Italia , y habitaron mu
cho tiempo en aquellos Países ; de quienes lo 
tomaron los demás , llegando después á ser el 
gusto dominante de la nación. Contr ibuyó á 
esto mismo no poco Loretuo de Grac ian , que 
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acreditó este mal estilo en su Agudeza,y arleds 
ingenio ; como entre los Italianos lo executó 
también el Conde Manuel Thesauro , en su 
Anteojo Aristotélico : y desde entonces empezó 
á faltar en España el buen gusto en k Poesía, 
y en la eloqüencia. 

,,1-05 Poetas de este t iempo, faltos de eru
dición , y del conocimiento de las buenas letras, 
fiando demasiadamente en la agudeza de su in
genio , y en la viveza de su fantasía , o lv ida
ron , y aun despreciaron las reglas del Ar te , 
siendo tres las principales sectas Poéticas que 
entonces corrompieron el buen gusto. 

, , La primera fue la de los que ignorando, 
ó despreciando las reglas de la Poesía dramá
tica que nos dexáron los antiguos , corrom
pieron el teatro , introduciendo en él el des
orden , y falta de regularidad y decoro , la i n 
verosimilitud, y el pedantismo, que todavia ve
mos sóbrelas tablas : siendo los principales 
Gefes de esta Escuela , Christoval de Virues, 
Lope de V e g a , }uan Pérez de Montalban ; i 
quienes después siguieron refinando mas el mal 
gusto , D . Pedro Calderón , D . Agustín de 
Salazar , D . Francisco Candamo , D , Antonio 
de Zamora', y otros que adelantaron este des
orden , hasta introducir en el drama una cier« 
ta altura de estilo, que aun no sería tolerable en 
la Epopeya, ni en la Poesía Dit irambica, 

, , La segunda fue la secta de los concep
tistas ; quiero decir los que reduxéron todo e| 

tom. VI, K 
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primor del estilo Poético á conceptos delica
dos , agudezas afectadas , pensamientos sutiles, 
metáforas desmesuradas , hipérboles extrava
gantes , retruécanos , paranomasias , antiteses, 
•ecmivocos, voces brillantes, y sonoras , y clau-
salones de aquella especie que dio en otro tiem
po motivo á la risa y el desprecio de Hora
cio : siendo los principales Autores-de este es
tilo, en la Poesía L í r ica , casi los mismos que 
corrompieron la Dranmica . 

„ L a tercera fue la Secta de los Cu l tos ; es
to es , los que afectando una cierta especie de 
sabiduría Poética , que los obligaba á separar
se del modo vulgar de hablar , usaban de obs
curidad en la sentencia , voces nuevas y cam
panudas , el estilo hueco y hinchado , la d ic
ción pomposa , y llena de estrepito ; y final
mente un dialecto enteramente nuevo eñ la 
lengua castellana. E l Autor de este estilo fue 
D . Luis de Gongora , á quien procuraron se
guir el Conde de Vil lamediana", D . Francis
co Manue l , Fr . Hortensio Feliz Paravicino, ó 
sea D. Feliz deArteaga, y otros, que solo con
siguieron nacer menos sufrible su imitación. 

„ N o se podía esperar menos de un siglo 
corrompido, en que las letras estaban abando
nadas , y el buen gusto casi desterrado de to
da la nación. Ya no se conocía lo que era elo-
qüencia ; sino se reputa por tal la que usur
paba freqüentemente como virtudes de la dic
ción todos los vicios que reprenden en el es-
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tilo los maestros de esta difícil Arte. E l espí
ritu de vagatela que se llegó á apoderar de 
los Poetas y Oradores, consiguió que se aplau
diese con el título de Discreciones , lo que en 
otro siglo mas culto se hubiera abominado 
como la mayor monstruosidad del estilo : por
que en los siglos en que prevalece la ignoran
cia j la vana sutileza pasa por ingenio. 

j , N o creo necesario detenerme aquí á exa
minar si los principales Gefes de esta revolu
ción son ó no son dignos de una mas indiv i 
dual censura ; y menos si sus escritos los ha
cen ó no acreedores á ser colocados en el Par
naso Español, entre los buenos Poetas castella
nos ; porque sería ofender en cierto modo á 
un siglo tan instruido como el en que vivimos, 
sospechar que aun hoy es necesario este des
engaño ; y solo se lograrla enfadar á los que 
en estos asuntos tienen voto, con repetirles de 
tmevo una disputa, que solo hubiera sido tole
rable en un siglo como el pasado. 

, , E n lo que mira al estilo de D . Luis de 
Gongora , por no hacerme cargo de todas las 
impugnaciones , y defensas que con igual des
acierto se han hecho de é l , solo diré que de bue
na gana podemos ceder á los Portugueses , co 
mo k qualquiera otra nación que la solicite , la 
gloria de esta invención; condescendiendo des
de luego á la pretensión de Manuel de Faria 
y Sousa , que por procurar á su nación todas 
las glorias de que la contempló digna ^ no la 

K z 
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quiso escasear la de haber sido la primera que 
escribiese en estilo Culto , quando dice : E l 
Rey D . Sebastian fue el primero en España que 
escribió en el estilo que hoy llaman Culto j como 
consta de algunas composiciones suyas en prosa 
difícil , como hoy los versos de quien los usa. N o 
se gloriaron de esto los Griegos , que podían 
alegar por original de este estilo el Poema de 
la Casandra , ó Alexandra de Licofron ; los 
Griegos que creían bárbaras todas las demás 
naciones 5 y que las letras , y todos sus ade
lantamientos se debian á ellos : estos mismos 
Griegos que no lo dexaron de hacer , porque 
la suya fuese nación menos amante de gloria, 
ni menos sabia , que lo era entonces la Cas
tellana , y la Portuguesa". 

Después de haber tratado el Señor V.elaz-
quez con el mayor ju ic io, y fina crítica ', de 
las quatro edades de la Poesía Castellana , ha
bla del estado en que se encontraba en su tiem
po , esto es, por el año de 1754. Solamente 
encontró dos Autores dignos de poner en la 
lista de los buenos Poetas Castellanos, D . Igna
cio Luzan , y D . Agustín Montiano : porque 
aunque alaba también las Églogas Venatorias (1) 
de D. Joseph Porcel , este poema estaba enton
ces inédito, y no se ha publicado todavía. 

Si se coteja aquel estado de la Poesía Cas-

(1} He visto este Pierna, sas del S^ñor Porcel , baWaré 
del qual, y de ceras obras impre- en e] Suptonen to. 
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tellana con el actual , solo la envidia mas gro
sera , ó una afectada ignorancia , podran de-
sar de conocer los progresos que ha tenido en 
ei actual Reynado. 

Anales de la nación española , desde el tiem
po mas remoto , hasta la entrada de los Roma-
Tios : sacados únicamente de los escritores or igi
nales , y monumentos contemporáneos , por Don 
Luis Joseph Velazquez , érc. En Málaga : en la 
Oficina de Francisco Martinez de Agnilar. Año de 
1759. E n quarto. 'Nuestra historia, particular
mente la de los primitivos tiempos, estaba afeada 
con mil fábulas, que á la obscuridad de ellos ha
bía añadido el poco cuidado en no consultar á 
los Autores originales. E l Señor Velazquez pro
curó enmendar este v ic io , recogiendo todos los 
pasages de los Autores antiguos, griegos y roma
nos que hablan de España, y disponiéndolos por 
orden cronológico, con lo qua l , aunque no 
formó una historia seguida de la España pr i 
mitiva , por ser imposible su formación , fal
tando documentos, sobre los quales debia fun
darse , á lo menos ha dado cierta autentici
dad , y verdad á los pocos hechos y noticias 
que constan de ellos , y que no podian leerse, 
sino con mucha desconfianza en otros Auto
res , que escribieron sin consultar á los origi
nales. 

Conjeturas sobre las Medallas de los Reyes 
Godos , y Suevos de España. Por D , Luis Jo~ 
seph Velazquez , Señor de Valdeflores y Sierra-

K 5 
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blanca , Caballero del Orden de Santiago , de la 
Academia Real de las Inscripciones , Medallas, 
y Bellas Le iras de Paris. En Málaga: en la Ofi
cina de Francisco Mardnez de Aguilar. Año de 
1759. En quarto. Esta obra contiene la expli
cación de ciento treinta y seis Medallas de ios 
Reyes Godos , y de tres de los Suevos, po- me
dio de lásquales se aclaran rnuchos puntes de la 
Historia de España de aquel tiempo. A i pr in
cipio se ponen algunas observaciones acerca de 
este ramo de la numismática : y se concluye 
la obra con la cronología de los Reyes G o 
dos y Suevos , y dos tablas de las Ciudades, 
en donde se acuñaron las Medallas, 

Noticia del Viage de España j hecho de ór* 
den del Rey , y de una nueva historia general, 
de la nación , desde el tiempo mas remoto , hasta 
el año de 15 16. Sacada únicamente de los Es* 
critores , y monumentos recogidos en este Viage, 
Por D . Luis Joseph Velazejuez , irc. En Madr id , 
E n la Oficina de D . Gabriel Ramirex. Año de 
1765, E n quarto. Hemos dado ya en algunas 
artes noticia de este Viage , que hace mucho 
onor al Reynado de Fernando V I , y lo ha

ría todavía mayor , si se hubieran llegado á 
realizar enteramente los proyectos de los que 
lo hicieron. Esta Noticia comprende la de las 
empresas literarias del mismo Reynado; el Plan 
de la Historia de España que se había propues
to escribir el Señor Velazquez ; y la idea de la 
Colección general de Jos antiguos documentos 

l 
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históricos de España, que también se habia pro
puesto publicar. E l proyecto del Señor Velaz-
quez era vastísimo ; pero no era menor su ta
lento , y las obras que dexó publicadas no per
miten dudar que era capaz de desempeñarlo : y 
con efecto llegó á escribir muchos tomos de á 
fol iólos que por la mayor parte se conservan en 
la Academia de la Historia. E l Prospecto de la 
obrase imprimió en el mismo año de 7 6 5 , 
con el título de Colección de los dommenlos con
temporáneos de la Historia de España , desde 
el tiempo mas remoto , hasta el año 1516. 

E l Señor Velazqucz no tuvo solamente el 
mérito de la erudición , sino también el del inge
nio , y una facilidad y soltura admirable en el es
ti lo , del qual dio buenas pruebas en el papel inti
tulado, Colección de diferentes escritos relativos a l 
Cortejo, con notas de varios , por LiherioVeranioi 
recogidos por D .Luis deValdeflores. Sexta edición. 
Llena de mas verdades inútiles que la primera', 
de mas alegorías infructuosas que la segunda; de 
mas nadas agradables que la tercera ; de mas f r i o 
leras chocantes que la quarta ; de mas cosas origi~ 
nales que la quinta. En Corlejopoli. En la Of i 
cina de LJndo Noritlo. Año 64 de la E ra Vulgar 
del Cortejo á la Francesa. Con licencia, que el A u 
tor time de si mismo , para decir con inconside
rada elegancia las verdades del día. Se impri
mió la primera vez en 1765 , y reimprimió 
en el de 1764. Los escritos contenidos en es
ta colección , son los Elementos del Cortejo. z=z 

K 4 
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Exercicio de los Nudiios. ~ Apología de los Ele
mentos del Cortejo. Es una sátira muy fina , no 
solamente contra las ridiculeces que lleva con
sigo lo que llaman Cortejo , sino también con
tra las cosíiimbres del dia ; abuso del poder, 
& c . lo quai probablemente dio motivo á las 
persecuciones que padeció después ; por ha
bérsele creido reo de los papeles sediciosos que 
se esparcieron quando sucedió el motin del 
año de i j 6 6 . 

Ademas de las obras impresas del Señor Ve-
lazquez, de que he dado noticia , la tengo tam
bién , de que dexó manuscritas las siguientes. 

Apología de la religión christiana , contra 
los impíos de estos tiempos. 

Historia crítica de las calumnias fulmina
das por los Étnicos contra los christianos pri
mitivos. 

Lecciones gongorinas. 
Crítica sobre los escritos de Arnob io . 
Disertación sobre una Medalla de Tar ra

gona, que representa á Tiber io A u g . Julia AugSJ 
y Druso Cesar. 

Historia de la Ciudad de Málaga, 
Ensayo sobre la Historia universal. 
Geografía de España. 
Teoría de las Medallas de España, 
Memorias históricas de Berbería. 
Descripción del Reyno de Túnez. 
Descripción del Reyno de Marruecos. 
Conocimiento y uso de ios antiguos docu-
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mentos originales, y contemporáneos de la H i s 
toria de España. 

Historia natural de España , incompleta. 
Discursos sobre los descubrimientos en el 

Sacro Mon te , Torre Turp iana, y Alcazaba de 
Granada. 

Conocimientos humanos. 
Varias poesías, mucha parte de ellas satíri

cas , con notas marginales. 
V I E R A Y C L A V I J O ( D . Joseph de ) 

Arcediano de Fuerteventura , Individuo de la 
Real Academia de la Historia. Nolicias de la 
Historia general délas Islas de Canaria. Conlie~ 
nen la descripción geogrdjtca de todas; una idea 
del origen , carácter , usos, y costumbres de sus 
antiguos habitantes ; de los descubrimientos , y 
conquistas que sobre ellas hicieron los Europeos; 
de su gobierno eclesiástico , político y mil i tar; del 
esíahlecimiento , y succesion de su primera noble~ 
xa ; de sus varones ilustres por dignidades , em
pleos y armas ¡ letras, y santidad; de sus fcibricas^ 
producciones naturales ,y comercio ; con los prin-* 
cipales sucesos de los últimos siglos. Por D . "Jo
seph de Viera , <bc. E n Madr id : en la Impren
ta de Blas Eoman. Quatro tomos en quar-
to , impresos desdé el año de 1778 , hasta el 
de 1785, 

Ninguna nación tiene mas historias particu
lares de sus Ciudades y Provincias, que España; 
pero tampoco las tiene ninguna menos exac
tas , menos fieles ? ni tan vacias de las nocí-
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das que interesan roas en la Historia general. 
Escritas por lorornunpor naturales fanáticos y 
poco instruidos , todo el fondo de ellas con
siste en ponderaciones sobre su antigüedad , no
bleza , y excelencias : pero nada de crítica en 
los mismos sucesos que refieren , y ningún cu i 
dado en recoger los datos mas importantes,pa
ra confrontar su estado antiguo y moderno, 
y conocer las causas del aumento , y decaden
cia de su población y riqueza. 

No es de esta clase la del Señor Viera. Quan-
do se puso i escribir ésta , tenia recogido un 
depósito grande de noticias , parte por su d i 
ligencia 4 y parte por la de algunos otros bue
nos patricios que le confiaron generosamen-i 
te el fruto de sus tareas, á pesar de la in 
diferencia de otros , que no solo no le ayu
daron en su empresa , sino que intenta
ron desacreditarla. Los viages que ha hecho 
por varias partes de Europa han contribuido 
para aumentar aquel fondo , particularmente 
en Roma , por lo tocante á la Historia Ec le 
siástica. 

Con este aparato empezó i escribir, y con
tinuó la Historia de Canaria , en la qual tra
ta con imparcialidad , y con la posible exac
titud , sobre todos los objetos que anuncia el 
título de ella , y que deben serlo de semejan
te género de obras. En el Prólogo se propone 
el método que se ha de observar en ésta. Se ha
ce critica de los Autores que han escrito sobre 
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h Historia de Canarias , y particularmente de 
la que en 1764 , publicó Jorge Blas en Ingla
terra , la qual no es otra cosa que una traduc
ción de la que ciento treinta y un años antes 
habia escrito el P. Fr , Juan de Abreu G a l i n -
d o . Religioso Franciscano. 

E l Señor Viera es también Autor de los 
dos Elogios de Felipe V . y de D . Alonso Tos
tado , premiados por la Academia Española, 
en los años de 1779 j y 82. 

Los Ajres f ixos. Poema didáctico , en qua-
tro cantos. Su Autor D . Diego Diaz de Monas
terio, vecino de esta Corte. Madr id . 1780. £ » 
la Imprenta de Blas Román. E l Excmo. Señor 
Marques de Santa C n u , de cuya afición á 
las Artes y á las Letras tiene el público alguna 
muestra , entre otras, en la Oración que dixo, 
y se imprimió en la distribución de premios 
de la Real Academia de S. Fernando del año 
de 1765 (1) , fue de los primeros que i n -
troduxéron en España el conocimiento de los 

{%) Esd igno también de me
moria el Señor P . P e d r o de S i l va , 
hermano del Señor Marques, 
antes Mariscal de C a m p o de los 
Exércitos de S . ¡vi- y actualmen
te Capellán mayor de' Real C o n 
vento de Señoras de la E n c a r 
nación. Estanco en el servic io 
mi l i tar , h izo un estudio muy 
part icular de las Matemáticas, 
que habia aprendido de los P P . 
Jesuítas en el Seminar io de N o -
hle?. L e y d también una Oración 
en la Academia de S . Fernan
do , y algunas Poesías, así en 

ésta como en l a d e S Car los de 
Va lenc ia . Siendo Sacerdote , ha 
publicado traducida la Carta 
pastoraláel A r z o b i s p i de L e ó n , 
y predicado varios sermones con 
mucho aplauso , de los quales 
se ha impreso la Oración f ú n e ' 
i r é , que dixo en las exequias 
del E x c m o . Señor Duque de 
Osuna. T u v e la satisfacción de 
encontrarme catedrid.co.de F i -
loso'íia en el Seminar io de O r i -
huela , quando este Cabal lero 
se ret iró ia pr imera ve?, por a l 
gunos meses, á examinar y p 

bi t 
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nuevos descubrimientos acerca de los Ayres fi-
xos , inflamados , y deflogssticados. Habien
do residido por algún tiempo en Par is , con
currió con su hijo primogénito , el Excrao. Se
ñor Marques del V i s o , á la escuela de Físi
ca que tenia en su casa M r . Sigaud de la Fond, 
por los años de 1780. Y restituido á España, 
se hizo traer todas las tmquinas é instrumen
tos de que se servia dicho maestro , para las 
demostraciones físicas , las quales existen en 
un precioso Gavinete que dicho Señor tiene en 
su casa, el qual se v i enriqueciendo mucho mas 
de cada dia , mediante el destino que ha he
cho S. E . de una parte de sus rentas , para 
que anualmente se inviertan en este determi
nado objeto. 

D . Joseph de Viera , que por aquel tiem
po era A y o de dicho Señor Marques del V iso , 
concurrió igualmente á la Escuela de M r . S i 
gaud de la Fond , é hizo particular estudio de 
Ja F/sica Experimental , y del ramo de Chí-
mica que trata de los Ayres fixos , de la qual 
dio un curso completo en casa del mismo Se
ñor Marques de Santa Cruz , y entre otras 
experiencias , se hizo la de volar desde el jar-
din de la misma casa uno de los primeros glo
bos aerostáticos que se vieron en Madr id . 

Para perpetuar mas bien esta época de la 

b-ir su vocación , y fui testigo bido elogio , por no ofenderá 
de su talento , y prendas , c¡e su modestia. 
jas que no puedo hacer el de-
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introducción en la Corte de España del estu
dio de la Física Experimental , y de la C h í m i -
ca ( i ) ' pensó en escribir este poema , al quaí 
puso después un suplemento , y una adición 
en que se trata de las varias especies de A y -
res nuevamente descubiertos ; de la máquina 
aerostática , &c . Puede formarse alguna idea 
del plan , y estilo de esta obra por las siguien
tes octavas con que empieza el primer canto: 

Canto los Ayres , que en calcarla tierra. 
E n marcial po lvo , roxo azogue y minio, 
L a forma fixa , y la materia encierra. 
De donde los liberta nuevo Pl in io, 
Para emular los truenos de la guerra. 
Promover la salud , ó el exterminio, 
Dar á la llama muerte en viva fragua. 
Br i l lo á la luz , espíritus al agua. 

Ven t u , Si^aud , ven tu maestro mío, 
Y pues con tus exemplos y lecciones 
M e enseñaste á volar tal vez con brio 

( í ) Ejcas Ciencias no eran el S T n i n a r i o de Vergara dos 
enteramence desconocidas en Cátedras de Chímica , 7 M i n e -
España , pero si poco cu l t i va- fai< gía , y envió también a igu-
das, hasta el actual R e y n a d o . E n nos jóvenes á estudiar Jas mis* 
él se han pensionado algunos j ó - mas Ciencias fueía de España, 
venes para estudiarlas en varias Ú l t imamente se han fundad» 
Cortes. E n la restauración de los otras dos Cátedras en esta C o r -
Estudios Reales de S . Isidro una te , por cuyo medio, y una cons- , 
de las cátedras que se establecié- tante protección , s in la QligJ 
r o n , lúe la de Física E x p e r i - nada puede prosperar , puede 
mental , que logró un excelen- esperarse que estos estudios tan 
te maestro en D . An ton io S o - irn&ortantes se rad iquen, se e ^ ' 
laño. P o r aquel t iempo la S o - t i e n d a n , y zdehniea» 
ciedad Bascongada , fundó ea 
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Por esos nuevos ayres y regiones; 
T u solo debes ser la sabia C l b , 
Que temple elplectro , y dicte mis canciones, 
Para que pueda con cincel robusto 
Esculpirlas mi amor baxo tu busto. 

E l Padre Omnipotente, que ordenando 
Este vario expectáculo del Mundo, 
Sus máquinas internas fue celando 
Baxo del velo de un horror profundo; 
Se digna de entregar de quando en quando, 
Á algún ingenio , en discurrir profundo, 
Ciertas llaves maestras , con que abriendo. 
Saque de un ser , un ser mas estupendo. 

Si él hizo á Torr icel l i que pesase 
E n tubo estrecho el mar de la atmosfera; 
Que Newton con un prisma disecase 
Los siete rayos de la luz primera; 
Que Franklin con su barra le robase 
E l rayo á Jove , el Ecer á la esfera; 
También guió á Priestley , quando le dixo* 
Toma esa tierra , saca ej Ay re 6xo... 

U L L O A ( e / Excrno. Señor D . Antonio de ) . 
Teniente General déla Real Armada de S. M , 
Socio correspondiente de la Academia Real 
de las Ciencias de Pan's; del Instituto de B o 
lonia ; de la de Ciencias y Bellas Letras de Ber
lín ; de la de Stokolmo ; de la Sociedad de 
Leipsic ; de las Sociedades patrióticas de V i z 
caya , y de Sevilla : y de la Academia de 
las Nobles Artes de Madr id . Nació en Se
villa , en 12. de Enero de 1716 de padres ílus-
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tres,quienes lo inclinaron al estudio délas M a 
temáticas y la Náutica. L a primera navega
ción que hizo fue de aventurero , en compañía 
del Gefe de Esquadra D . Manuel López P i n 
tado , en el año de 1750. 

Restituido á España el Rey Felipe V . le h i 
zo la gracia de Guardia Marina , y se le sen
tó la plaza en 28 de Noviembre de 1733 , y 
pocos meses antes se le destino para embarcar
se en el navio de Santa Teresa , para ir á Ña 
póles á reforzar el exérdto del Señor Infan
te D . Carlos. Concluida aquella campaña , se 
restituyó á España en el mismo navio , y se le 
nombró para pasar a los Reynos del Perú, jun
tamente con el Señor D . Jorge Juan, y en com
pañía de varios Académicos franceses , á prac
ticar las operaciones , y observaciones de los 
grados del Meridiano terrestre , inmediatos > y 
contiguos á la equinoccial. 

Después de once años de trabajos y penali
dades en aquella importante comisión, a su re
greso á España , tuvo el Señor Ui loa la des
gracia de ser apresado por los ingleses , cuyo 
infortunio, aunque lehi.zo perder todos los bie
nes que consigo traía, y lo expuso también á 
perder sus papeles , perdida que hubiera s i 
do mucho mas sensible é irreparable ; por otra 
parte le facilitó la ocasión de tratar á varios 
sabios de Londres , y de acreditarse entre ellos, 
recibiendo las mayores deraonstracionts d 
aprecio , quales fueron el ser nombrado por 

£ 
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Socio correspondiente de aquella Sociedad , y 
los honoríficos oficios que hizo el Señor Fol~ 
kes , Presidente de la Real Sociedad de C ien
cias , para que se le devolvieran sus papeles, en 
el informe dado al Conde de Sandwich , de 
orden del Almirantazgo , en 30 de Ab r i l de 
1746, que traducido del ingles, es el siguiente. 

,,Señor. Tengo el honor de informar a. V . E . 
que en obedecimiento á sus ordenes , el Se
ñor Corbet me remi t ió , el Jueves úl t imo , la 
caxa que contenia los papeles de D . Antonio 
de Ul loa , los que he registrado , quanto el 
corto tiempo , y mi poca inteligencia de la 
Lengua Española han permitido. 

„ I nc luyo á V . E . lo que considero ser el 
conunido general de varios quademos, y creo 
puedo decir con seguridad á V . E . que no 
tratan de nada que no sea relativo á las ob
servaciones Astronómicas y Geográficas que 
tuvo encargo de hacer, juntamente con ad
vertencias de Historia Natural , y una des
cripción general de varios países adonde fue 
enviado. En el todo parece haber cumplido con 
grande diligencia é integridad , habiendo cons
tantemente apuntado sus observaciones al ins
tante que las hacia, con la mayor exactitud, 
sin disimular las que roas discordaban , ni las 
que mepr venían al caso. 

„Tambien he visto á este caballero, y he 
tenido bastante conversación con él. L o he en
contrado t a l , que por su gran modestia , y; 
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sabiduría puedo recomendarle a! favor de V , E . 
esperando que conseguirá la indulgencia de que 
se Je devuelvan sus papeles, los que encierran 
el mejor testimonio que puede tener de la fi
delidad con que ha llenado su comisión , del 
gran cuidado y exactitud con que ha executa-
do los servicios que se le han confiado , y de 
los quales , según toda probabilidad , pende 
mucho su fortuna venidera en su patria. H a 
perdido , con ser apresado, quanto tenia , ,me
nos estos papeles , los que espera recobrar de la 
generosidad de V . E . N o parece por nin-' 
gun lado interesar al público , ni pueden ape
nas ser miles al mundo sa'bio , hasta que les 
haya puesto su última mano , con una final 
revisión y examen de todos los puntos , sobre 
apuntes originales esparcidos en sus primeros 
borradores y papeles sueltos. 

5,Con estas consideraciones me tomo la II» 
bertad de constituirme suplicante á su favor, 
para conseguirle esta gracia. Y como está in» 
formado que hay ahora un navio que debe sa
l ir dentro de algunos dias para Portugal , en 
el qual pudiera embarcarse 5 la pronta concluí 
sion de su comisión , que lograrla si le conce
diera la libertad , sería un favor doble , he
cho á un hombre de mérito , que no ha incur
rido en culpa alguna , y cuyas desgracias son 
solólas conseqüencias inevitables de las calami
dades de la guerra. 

„ H e extractado, Señor , de sus papeles las 
Tom, VI, L 
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latitudes de Cartagena , Portovelo , Panamá', 
Qui to , y U r n a , junto con el número en gene
ral que resulta de la medida de un grado ba-
xo de la Linea equinoccial , y dos ó tres ob
servaciones de las variaciones de la abuja mag
nética , y de los Eclipses de los satélites de Jú
piter , para determinar la diferencia de lon
gitud entre Cartagena , y el Observatorio 
Real de Paris: todo lo que me atrevo á presen
tar á V . E . suplicando al mismo tiempo su 
permiso para comunicarlo á mis amigos de la 
Real Sociedad*'. 

E n vista de este informe del Señor F o l -
kes , se le devolvieron al Señor U l loa sus pa
peles. Restituido á España les dio la última ma
no , y se publicó la Relación histórica del Via-
ge á la America Meridional , hecho de orden 
de S . M , para medir algunos grados de Mer id ia
no Terrestre )venir por ellos en conocimiento de 
la verdadera f igura y magnitud de la t ierra, con 
otras varias observaciones Astronómicas , y j i s i -
eas : por D . Jorge J u a n , Comendador de A l i a 
ga , en el Orden de S . J u a n , Socio correspon
diente de la Real Academia de las Ciencias de P a 
ris , y D . Antonio de Ulloa , de la Real Socie
dad de Londres : ambos Capitanes de Fragata de 
la Real Armada. Impresa de orden del Rey nues
tro Señor , en Madr id , por Antonio Mar in, 
año de 1748. Quatro tomos en quarto mayor. 

Contiene esta obra una colección de no
ticias exquisitas, y muy importantes para la na-
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vegacion , en los mares por donde transita'roa 
aquellos dos sabios viajeros , y también para 
la historia natural y civi l de los pueblos y 
reynos en donde estuvieron , añadiéndose al 
fin en un apéndice la cronología de los E m 
peradores , y Virreyes del Perú , con algunos 
apuntamientos ápreciables de los sucesos mas 
notables que ha habido en aquel rey nado. 

Juntamente con la Relación histórica del 
Viage , se imprimieron las Observaciones Astro
nómicas de D . Jorge Juan , y son impondera
bles los elogios con que honraron á los dos 
Autores en común , y á cada uno en particu
lar todos los sabios y cuerpos literarios de 
Europa. 

Habiendo remitido un exemplar á la A c a 
demia de las Ciencias de Bolonia , su Secreta
rio el Señor Francisco María Zanotti les escri
bió la siguiente carta. 

Vir is nobilissirnis, doctissimis, praestantis-
simisque, Antonio ü l loa , et Georgio Juan, 
Franciscus Mairía Zanotti jBononiensis Sdentia-
rum Academiae á Secretis. s= Litteras vestras 
accepimus, nobil issimi, doctissimi, praestantis* 
simique Vir i ,humanitat is , et officii plenissi-
mas , necnon et volumina quinqué , quibus 
praeclara vestra itincra , observationesque m i 
rificas complexi estis : quo sane muñere nullum 
unquam ad Academiara nostram delatum est, 
aut gratius, aut ut i l ius, aut munificentius. Ita-
que ? cura Academiae totius nomine gradas 

La 
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vobls ago prorsus immortales, tum vero etiam 
meo ; cui cum primo omnium l ibri vestrí in 
manus venerint , primus quoque omn ium, et 
legere illos potui , earaque ex illis voluptatera 
percipere , quae máxima ex ornatissimis , ves-
trorumque similibus libris soler percipi. ¿Quae 
enim diligentia tanta , vel in observationibus 
ineundis , vel in experimentis faciendis excogi
tan potest, quam vos non plañe sitis assequn-
ti ? ¡Quae cantío ! ¡Quae prudentía elucet in óm
nibus ! ¡Quae dexteritas 1 ¡Quanta porro doctri-
narum peritia ! ¡Quanta recentissimorum inven-
torum cognitio et scientia ! Qu id d icam, de 
supputandi arte , et illa perdifficili , vel finito-
rum , vel infinitorum anal is i , cujus artificia re-
conditissima , ubicumque res postulat, usque 
adeo vobis in promptu sunt , ut sua quasi 
sponte vos subsequi, seseque ad rationes oro
nes vestras accomodare videantur. ¡Quantum 
porro momenti habent observationes vestrae 
accuratissimae ad gravissimam de terrae f igu
ra quaestionem dirimendam ! In qua , cura 
Gal l i , Britannique interdum plus nimio arde-
rent , desiderandum sane erat , ut natio ves* 
tra , quae et ingenio semper quam plurimum 
valuit , nec ullo praeconceptae opinionis ím
petu rapiebatur , animum vellet ad hanc con-
troversiam adjicere. Non ením dubium erar, 
quin ea pars potior futura esset , ad quam sese 
illa adiunxisser. M ih i quidem , cum aliorura 
rationibus, nescio quomodo , induci vix pos-
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Sem , sententia tándem vestra dubitationcm 
omnem adímere visa est. Quo intelligere po-
testis , et me vobis deberé p lur imum, et om-
nino libros vestros nobis fuisse probatissimos; 
de quibus, et vobis, et Hispaniae vestrae , át-
que adeo Europae universae , vehementer gra-
tulamur. K i h i l dicam de editionis forma , et 
magnificentia v^re regia : nihi l de accuratis-
simis , nitidissimisque tabuüs, quas qui vident, 
gallicas,br¡ttanicasque desiderare jam desinunt. 
Omnino nihil fieri potuit elegantius , nihi l 
melius. Atque hoc cura ad vos scriberem, l i t -
teras Romam jam misseram , quibus Benedic-
tus X I V . Pont. Max. de ista vestra in nos be-
nevolentia , ac de summa operis vestri praes-
tantia , certior fieret. Ñeque sane dubito , quin 
ille ( ut qui Academiam nostram summopere 
amat , et beneficiis quam plurimis complexus 
est ) , maximam ex magnificentissimo isto 
muñere, quo augere nos , atque ornare voluis-
tis, percepturus sit voluptatem. Vos facite, V i -
r i praeclarissimi , doctissimique , ut saepe ad 
nos scribatis , et egregia studia vestra nobiscum 
communicetis. Nos , quantum in nobis erit, 
etiam atque etiam curabimus , ne ingrati esse 
videamur. Válete. Bononiae. prid. K a l . Sepr. 
A . M D C C X L V I I I . 

N o es menos honorífica la carta que escri-1 
bió al Señor Ul loa Gui l lermo Watson , Ind i - ' 
viduo de la Real Sociedad de Londres , en que 
le decía lo siguiente , con fecha de 19 de D i -

L 3 
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ciernbre del año 1748. 
M o n cher Monsieur. C etoit a mercredi pis 

sée qa ' avec bien de la joye je viens de rece-
voir les exemplaires de votre libre , que vous 
avec destines á moi , et les autres vos amis, et 
pour les quels je vous rend mille graces. T o u -
tes les douze exemplaires viennent d* arriver 
sur le merne vaisseau. A u jeudi M r . Folkes vi 
est pas manqué á presenter au nom de vous, 
et de D o m Jorge Juan l ' exemplaire marquée 
á la Societé Royale ; et la Corapagnie á paru 
extremement contente. L a Societe ordonnoit 
íenrs reroercimens, d' une maniere extraordi-
mi re á vous deux , pour le don d ' un livra 
chargé des matieressi curieuses, si recherchées, 
et si interesantes. M r . Folkes á souvent temoig-
né á m o i , et aux autres, son grand plaisir, pour 
une si grande marque de votre estime. Notre 
ami M . H y d e , chez qui les quatre exemplai
res pour le Duc deMontaigu, M y l o r d Stanho-
pe , &c . sont a present, les remettra entre les 
mains de ees Seigneurs , en tres peu de jours. 

D . Jorge Juan n' est pas encoré arrivé, 
Kous serons charmés de voir un si habile hom' 
mé , et votre ami. Que vous luj aceompagnas^ 
sies! 

Vos amis Ici vous font tous leurs compli-
ments, II faut que je vous remercie une autre-
fois pour votre excellent ouvrage , et je veux 
que vous soyez persuades que je suis avec tou-
íe Ja sincemeetattachernent possible, M o n cher 
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ami , votre tres humble eí tres obeissant servi-
teur , Guillaume Watsun. 

Luego que se publicó en España la Re la
ción histórica del viage á la América Meridio
nal del Señor UUoa , la traduxo al francés M r . 
de Mouví l lon , y se publicó en Paris , en dos 
tomos en quarto mayor , en el año de 1752. 

Habiendo observado el Señor D . Antonio 
UUoa desde el mar, después de haber dobladoel 
cabo de H o r n , varias Auroras Australes, que 
hasta entonces no habían sido tan conocidas, 
como las Boreales , dio parte de sus observa
ciones i M r . Mairan , en una carta que está 
impresa en la segunda edición que hizo aquel 
sabio de su obra , sobre la Aurora Boreal ; y 
le contexto con la siguiente. 

A Paris , ce 2 M a y . 1750. = M o n -
sieur. — Y ai mille graces á vous rendre de l ' 
excellente lettre dont vous m3 avez honoré. 
El le esp circonstanciée , comme je pouvois le 
desireí , et comme ) aurois raison de T espe-
rer d ' une personne aussi intelligente que vous 
T etes. O n ne peut, ni mieux , ni plus s^avam-
ment tirer partí de ce qu' i l y avoit á voir des 
Aurores Australes, en doublant le Cap de H o r n , 
que vous 1' avez fait , malgré les obstacles et 
les brouillards qui s y rencontrent. II y á long 
temsque je n' observe les Aurores Boreales, que 
par rapport a certaínescírconstances essentielles 
pour la iheoríe , me contentant de decriresuc-
cintement les plus apparentes , et de marquer 

L 4 
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simplementle jour que lesautres ontparu. A in -
si ] ai pris un simple extrait des deux descrip-
tions faites á Toulouse , que vous avez bien 
voulu me communiquer, et que je vous renvo-
ye cijointes, en vous remercianr. Les deux A u 
rores Boreales du j et du 27 fevrier 5 ont paru 
i c i , avecbien d' autres quej ' ai marquées. Hiec 
au soir i l y en avoit une tres grande , et tres 
belle , avec des rayons, et des ondulations, ou 
vibrations de lumiere. J ' annon^ai a un de mes 
correspondans á Rorne , d* abord apres celle du 
3 fevrier, qu ' on en revroit beaucoup cetíean-
nee, et tres grandes : et cela , par la densité 
etTetendue que ) avois observé dans la iumie-' 
re zodiacale. Selon mes principes, ma predic-
tion s' accompiit assez fetén, jusqii-5 ic i . La prin-
cipale circonstance á la quelle je souhaite que 
Us|observateurs de T Aurore Bortale fassent 
íiteution , lorsqu' elle le comportera , c est Ja 
hauteur de ce que j" appelle le segment obscur sup 
V horíson , et du limbe lumineux qui le borde 
en are circulaire ou elliptique : par ce que je t í " 
re de Ja Ja paraJJaxe de Ja roatiere du phenome-
ne , au dessus de Ja surface de Ja terre, pour 
en conclurre Ja hauteur , qui va queJquefois l 
plus de deux cens Jieues. 

Comme vous ne me raarquez pas , Mon -
sieur , Je tems oü vous pourrez étre de retour 
a París , ]' ajoute á ce paquet raa Dissertation 
sur lo GJace , que f ai pubiiée depuis peu, et que 
} ai Je honneur de vous presenter. Je n' en avois 
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point de reliées, et j ' aisongéde plus , que les 
brochures etoient plus commodes pour la poste 
ct pour le transpon en voysge : car vous re-
cevrez ce paquet par la poste, quitte de frais, 
sous la signature de M r . de L a Reyniere , D i 
recteur general , et sous 1' adresse que M o n -
sieur votre frere á eu la bonté de me donner. 
Je serai tres flatté , si cet ouvrage peut raeri-
ter votre approbation. 

Je vous prie de rae croire avec reconnois' 
sanee , et le plus respetueux attachement, M o n -
sieur , votre tres humble , et tres obeissant 
serviteur, Dortous Dematran. = M r . de Ul loa. 

Después de haber viajado por Europa acia el 
norte, hasta el reyno de Suecia, y tratado con 
los mayores sabios de varias naciones, en el año 
de 1755 , volvió el Señor Ul loa á emprender 
otro viage al Perú, por orden del R e y ; y enton
ces fue quando recogió los materiales para la obra 
que publicó después con el título de Noticias 
Americanas : entretenimientos fisico-histéricos so
bre la América Meridional , y la Septentrional, 
Oriental. Comparación general de los territorioSy 
climas, y producciones , en las tres especies, ve~ 
jétales ^animales , y minerales : con relación par
ticular de las petrificaciones de cuerpos marinos; 
de los Indios naturales de aquellos países ; sus 
costumbres y usos : de las Antigüedades : Discur
so sobre la Lengua , y sobre el modo con que p a 
saron sus primeros Pobladores, Su Autor D . An 
tonio de Ulloa ) Comendador de Ocaña , en la 
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Orden de Santiago , Gefe de Esquadra de la 
Real Armada , de la Real Sociedad de Londres, 
y de las Reales Academias de Stokplmo , Berlín, 
he. En Madr id : en la Imprenta de D . Francis* 
co Manuel de Mena , calle de las Carretas. 1772. 
E n quarto. Se trata en ellas de las varias dis
posiciones que tienen los territorios en varias 
partes déla tierra , y particularmente en las In
dias Occidentales, y de los efectos que estas 
varias disposiciones ocasionan en los tempera
mentos , y en las producciones naturales. Se 
habla luego en particular de las de aquellos paí
ses , en los tres Reynos de la naturaleza, veje-
tai , an ima l , y mineral , con el estado que en
tonces tenian las Minas , y modos de bene
ficiarlas. Y últimamente de las costumbres, y 
usos de los Indios de las dos Américas , su re
ligión , antigüedades, & c . 

N o fueron menos aplaudidas por los ma
yores sabios de Europa las Observaciones Ame' 
ricanas, que lo habia sido la Relación histórica 
del Viage á la América Meridional. Habiéndo
se presentado un exemplar á la Academia de 
las Ciencias de Bolonia , le respondió ésta por 
medio de su Secretario el Señor Sebastian Can-
terzani , lo siguiente, 

Illustrissimo , atque eruditissimo V i ro ac 
I>. D . Antonio de Ul loa , Regiae Classis Prae-
fecto , &c . Sebastianus Canterzanus , Bono-
niensis Academiae, et Instituti á SecretisS. P. 
D . = Accepi jam dudum tuas, V i r iilustrissime. 
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Americanas ohservaíiones , elegantes sane , es 
perpolitas , quas Academiae , in p r imo , quetn 
egi t , feriis exactis , conventu , tuo nomine ob-
tuii. Satis explicare non possum , quam fuit i l l i 
donum tuum gratum, accepuimque. Sed tu 
existimare facile poteris, si ipsa quanti te , t u a ' 
que muñera faciat, memíneris. Hoc certa si-
bi summopere gaudet , plauditque , quod te, 
vir praeclarissime 5 in suis numerat. Sic enim 
ejus gloriae , quam maximam ex laboribuss 
vigiliisque tuis capis , aliquid etiara ad se quo-
dammodo manare intelligit. Itaque , sic habe: 
eam t i b i , eí gratias agere quam máximas, et 
esse majorem in modum perinclitis tuis meri-
tis devinctam. H o c , Academiae jussu dum t i 
bí , illustrisimg v i r , significo , simiiiter rogo, 
ut me in tuis studiossisimis, observantissimis-
que habere velis , meaque opera si quid valet, 
l ¡ t i , tanquam homínis plañe tui, Quod super-
est , Academiam nostram perge amare , ut 
facis : te vero tibi , et litterarum commodo, 
atque cultissimae nationis tuae ornamento fac 
quam diutissime incoluraen serves. Vale , Dat , 
Bononiae. Nonis Quint . anno M D C C L X X I V . 

M r , Formey , Secretarlo de la Academia 
de Berlin , le escribió otra carta á nombre dg 
aquel cuerpo literario, en que le decía: ~ M o n -
sieur. = V Academie Royale á eté fort sen
sible á T attention que vous avez eue de lui 
faire parvenir votre bel ouvrage , qui rn* á eté 
remis par M . Silvestre de Beilonsas, et que je 
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me suis faít un vrai plaisir de presenter dans 
T assemblée publique d' hier. je suis chargé, 
Monsieur , de vous faire parvernir nos actions 
de graces , de vous temoigner la consideration 
infinie que nous avons tous pour votre person-
ne , et pour votre rare merite , et d5 y jo in-
dre les voeux sinceres que nous faisons pour 
votre conservation , et votre prosperité. 

Ce sont en partlculier les sentiments de ce-
lui qui á T honneur d' étre , Monsieur , votre 
tres humble et tres obeissant serviteur , Fonneyi 
Conseiller privé du R o y , Secretaire perpe-
tuel de i' Academiae. = á Berlín , le 28 Jan-
v ie r , 1774-

Finalmente , aquel grande apreciador de 
los Sabios , Federico , R e y de Prusia , honró 
al Señor Ul loa , con otra carta escrita en Post-
dam á 17 de Diciembre de 1775 , que es la 
siguiente; 

Y ai re^u votre Iettre,et vosObservations 
sur I' Amerique. Je vous rends graces de cette 
attention obligeante. Je la sens, d'' autant plus, 
que je me rappelle avec plaisir vous avoir vú á 
Berlín. Ainsí ríen nepouvoit m'etre plus agrea-
ble que de re^evoir d ' un homme dont je fais 
cas , des marques de son souvenir , et de nou-
velles preuves de ses talens. 

Sur ce je prie Dieu qu ' í l vous ait en sa 
saínte et digne garde. Postdam , ce 17 Decera-
bre , 1773. Frederic, 

A estos elogios estimables se puede aua^ 
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clír en prueba del mérito del Señor U l l o a , y 
de sus Observaciones Americanas , que se han 
traducido integramente en francés, y alemán, 
y extractadas en ingles , lo que manifiesta 
el aprecio que se ha hecho de ellas general
mente. 

E n el año de 1778 , observando desde 
el mar un eclipse de sol , descubrió en la l a " 
na un punto luminoso , no advertido hasta en 
tonces , que conjeturó sería algún agugero, por 
sus particulares circunstancias. D i o cuenta de 
su descubrimiento á la Academia de las C i e n 
cias de Paris , por medid de M r . Lemonier , 
y se acordó en e l la , que se imprimiera en las 
Memorias del mismo año, pertenecientes al mes 
de Agosto. E l mismo Señor ü l la lo impr imió 
también, en un papel intitulado : E l Eclipse de 
Sol con el anillo refractorio de sus rayos : la lut 
de este astro , vista del través del cuerpo de la 
Luna , ó antorcha solar en su disco , observado 
en el navio de España , Capitana de la Flota de 
Nueva España , mandada por el Ge/e de E s -
quadra D , Antonio de Ulloa , y practicada la 
observación por el mismo Genera l , con asisten
cia de otros Oficiales del navio, el veinte)1 qua-
tro de Jun io de mil setecientos setenta y ocho. M a 
drid : en la Imprenta de D . Antonio de Sancha: 
año de 1779. 

También tenia escrita una obra intitulada, 
L a Marina , yjuerias navales de la Eiiropa, 
y del AJnca ? en dos tomos en quarto : en 



1 ^ 4 BIBLIOTECA 
la qual trataba de todo lo perteneciente á M a 
rinas militares de las Potencias de Europa , y 
del África ; de sus puertos, y arsenales : mo« 
dos de construcción de sus buques; sus apare
jos , y maniobras, la qual presentó al Ministe
rio de Marina , en el año cíe 1773, 

Ademas de estos servicios hechos á la patria 
y á la república literaria por el Señor Ul loa, 
se le deben otros muchos ; quales son el ha
ber dado en España los primeros conocimientos 
de la electricidad , y magnetismo artificial ,que 
adquirió en Londres. E l haber hecho visible 
la circulación de la sangre en las colas de los 
pescados , y varios insectos , por medio del 
microscopio solar de reflexión , recientemente 
inventado en Inglaterra, E l haber dado á co
nocer la Platina , y sus propiedades. E l haber 
descubierto reliquias evidentes del Di luv io uni
versal , sobre las altas cordilleras de los A n 
des del Perú , en infinidad de conchas mari
nas petrificadas , de diferentes especies. Y las 
primeras noticias de los árboles de la canela de 
la Provincia de Q u i x o s , y de la resina elásti
ca del Caucho , que se coge de los árboles que 
tienen el mismo nombre, 

También fue de los primeros que Contri
buyeron á perfeccionar la impresión , y en-
quadernacion, en todas sus partes , hacien
do venir de los países en donde se hallaban mas 
adelantadas estas artes , las noticias necesarias: 
y conforme á ellas se fabricó el papel en Ca-
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pelladas ; se dispusieron los typos de metal mas 
consistente , que el que se usaba ; se adquirie
ron matrices para fundirlos ; y se perfeccionó 
la tinta, para que fuese mas permanente : todo 
lo qual se ensayó en su Viage , que es la p r i 
mera obra que se ha impreso con estas circuns
tancias, y como la época de las buenas impre
siones en España» 

Promovió el arte de gravar en cobre , y 
piedras ; la Reloxería , y la Cirugía , eligien
do jóvenes, que por su dirección fueron á Pa 
rís , Holanda , y Ginebra á instruirse en ellas, 
con los maestros y profesores , que él mis
mo les proporcionó. 

Estableció el proyecto importante del C a 
nal de navegación y riego de Castilla la V ie 
ja , dirigiéndolo hasta dexar construido , na
vegable , y út i l un espacio de mas de cinco l e 
guas , desde el rio Carr ion , acia tierra de 
Campos. 

Instruyó 4 varios sugetos en las operacio
nes de Geografía , necesarias para formar los 
Mapas geograíicos de España : y baxo de su 
dirección se formó el de los territorios de seis 
leguas en contorno de Madr id . 

Estableció el primer gabinete de Historia 
Natural que hubo en Madr id , y el primer L a 
boratorio Metalúrgico , trayendo sugetos há
biles de fuera para la execucion. 

. D i o á conocer en España la utilidad de las 
lanas que llaman churras , ó churlas, que son 
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m u y semejantes á las de Cantorbery en Ingla
terra ; en cuya mezcla con las merinas con
siste el principal secreto para la fábrica de pa
ños finos: y para darlo á conocer mas bien, 
estableció en Segovia, baxo el cuidado de un 
fabricante, una de cuenta del R e y , en que se 
texiéron tan finos, como los mejores que vie
nen de fuera del Reyno. 

Finalmente , dio instrucciones y noticias, 
para facilitar el comercio de frutos de España, 
con los puertos de Indias , cuya dirección se 
encargó en Santander , á D . Juan de Isla , te
niendo por objeto ei fomento déla Agricultu
ra en Castilla la V ie j a , Montañas, y sus con
fines , en donde por falta de extracción estaban 
sus habitantes en la mayor infel icidad, sobrán
doles los frutos propios , y careciendo de los 
que no se crian en su pais. 

W A R D ( D . Bernardo ) del Consejo de 
S. M . y su Ministro de la Real Junta de C o 
mercio , y Moneda. Proyecto Económico , en 
que se proponen varias providencias , dirigidas á 
promover los intereses de España , con los medios 
y fondos necesarios para su plantificación : escrito 
en el año de 1762 , por D . Bernardo Ward^ 
d d Consejo de S . M . , y su Ministro de la Real 
yunta de Comercio y Moneda^ Obra postuma, 
Madr id , 1779. Por Joaquin Ibarra ^Impresor de 
Cámara de S . M . E n quarto. Establecido en 
España el Señor W a r d , irlandés de nación , se 
dedicó á eswdiar ei estado nuestra industria * T 
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causas de su decadencia. Con las luces que ya 
tenia, no le fue difícil el informarse de ellas, y 
proyectó un medio de adelantarla , que publ i 
có en Valencia el año de 1750 , con el título 
de Obra p ia. Medio de remediar la miseria de 
la gente pobre de España. E l proyecto de esta 
Obra pia , consistía en mejorar la policía rela
tiva á los pobres, dividiendo i éstos en tres cla
ses , dando ocupacien á los que lo eran por no 
tener que trabajar ; alimentando i los imposi
bilitados ; y recogiendo i los mendigos ro 
bustos y viciosos. E l plan para la execucion de 
esta Obra pia es muy juicioso : y admirables 
las ¡deas que en el se vierten , para encontrar 
arbitrios con que sostener y llevar á efecto el 
proyecto. Tales son la aplicación de varias fun
daciones pías relativas al mismo objeto, y perdi
das } ó por la cortedad de su producto, ó por su 
mala administración ; las Loterías de diferen
tes clases ; la fe pública establecida sobre el 
crédito de la Iglesia; la venta de lo que traba
jaran los pobres , y otros varios. 

E n la introducción á este proyecto , trata 
de las ventajas que se lograrían de que algún 
sugeto háb i l , después de bien reconocida nues
tra península , diera una vuelta por los princi
pales países de Europa , para ver y aprender 
prácticamente en cada país lo mejor que se ha
ya establecido acerca de la policía de los po
bres. Los varios modos de aliviar á los impe-j 
didos y vergonzantes | las providencias para so-1 
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correr viudas , criar huérfanas , casar donce
llas pobres ; recoger mngeres de mala vida; 
reprimir y emplear los vagamundos ; los fon
dos y arbitrios destinados para esto ; el méto
do de administrarlos ; y los medios para la 
conservación y perpetuidad de estos estable
cimientos : en una palabra , para desterrar la 
ociosidad , y alentar el trabajo : y el fomento de 
la Agricul tura, Industria, y Comerc io , valién
dose para ello de ciertos medios que propone. 

Esta insinuación; el fondo de luces que ma
nifestó el Señor Ward en su proyecto , y los 
grandes deseos que tiene el gobierno de Espa
ña desde la venida de la augusta Casa de Bor-
bon al trono , para procurar por todos mo
dos la pública felicidad del Reyno , movié' 
ron á Fernando V I , á que le encargara el via-
ge que habla propuesto , con los fines que el 
mismo habla declarado. 

Emprendió el Señor Ward su viage en el 
mismo año de 1750 , y duró hasta el 5 4 , en 
que volvió á España con una copia de noticias 
é instrucciones exquisitas, relativas á los obje
tos que se le hablan encargado. E l Rey pre
mió su trabajo , nombrándolo Ministro de la 
Junta de Comercio y Moneda ; dándole la D i 
rección de la fábrica de Cristales del sitio de 
S. I ldefonso; y finalmente en 1 7 5 6 , los ho
nores del tribunal de la Contaduría mayor. 

De los apuntamientos que traxo de su 
viage , formó el Pioyecio Económico , que que-
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ció inédito por su muerte , y cuya publica
ción se debe á el zelo del Illmo. Señor Conde 
de Campomanes. 

Precede un Discurso preliminar sobre ías 
ventajas y atrasos de España. Las ventajas con
sisten principalmente en la fertilidad de su ter
reno , buen clima , situación cómoda para eí 
comercio, buenos puertos, muchos rios, gran
des y chicos, que pueden servir á la navega
ción , al riego ^ y á otros mil usos : alto espí
ritu en sus naturales; amoral Soberano , y ve
neración á sus órdenes , cuya forma de gobier
no dexa al Rey poder absoluto para ha
cer todo el bien que quiera: dominios dilatadís-
simos en América , á donde se pueden llevar 
nuestros frutos , y mercaderías sobrantes, &c. 

Los atrasos los hace muy palpables solo con 
referir algunos datos innegables. 5,En extensión 
de terreno , dice , España es poco menos que 
Francia : será como quatro veces Inglaterra, no 
contando Escocia , ni Irlanda : y sesenta ve
ces mayor que la provincia de Holanda. Se 
cree comunmente que Francia contiene de diez 
y ocho I veinte millones de personas. Ingla
terra , según los cálculos mas modernos de cin
co millones y medio á seis, Y la provincia de 
Holanda millón y medio. Con que se vé que 
tiene Francia de población cerca de dos veces 
y media mas que España ( suponiendo en es
ta ocho millones, conforme al Catastro ). In
glaterra á proporción , cerca de tres veces : y 

Mz . 
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Holanda once veces mas. E n las rentas que 
dan estos países á sus Soberanos es mayor la 
diferencia : pues Francia dá mas de tres veces 
lo que España ; Inglaterra , guardando la mis-
roa proporción del terreno, diez veces ; y Ho
landa mas de veinte. ^Esta diferencia , no pro
cediendo del clima , ni de la bondad del ter
reno , ni menos del carácter de los españoles, 
como algunos han afirmado precipitadamente, 
"sin hacerse cargo que en otros tiempos Espa
ña fue industriosa ; es consiguiente que pro
cede de algunos vicios que se han introducido 
en el gobierno , cuya reforma , aunque difi-
c i l , no es imposible. 

A esta es á la que se dirige el Proyecto Eco* 
nómico del Señor W a r d , que como él mismo 
confiesa , no tanto es suyo , como de aque
llos hombres grandes , que por la superiori
dad de sus luces , y extensión de su capaci
dad , y por su acertado manejo han estable
cido sobre fundamentos sólidos en otras partes 
la prosperidad de su patria , la gloria de sus 
príncipes , y la grandeza de sus respectivas re
públicas : reduciéndose toda la parte de su tra
bajo á la aplicación de las máximas adaptables 
á nuestro gobierno , genio , clima , leyes, y 
costumbres. 

Los principales medios para promover és
tas , y en que consiste el Proyecto Económico, 
consisten en hacer una Visita general del Rey-
no , para levantar un mapa político y econó-
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mico ele todo él , señalando con exactitud el 
estado de la Industria de cada Provincia ; esta
blecer una hipoteca, ó Banco , en que no pue
da haber quiebra , y donde todo el que ten
ga dinero lo pueda imponer con la mayor se
guridad al 4 por loo ; y todo el que lo ne
cesite para establecimientos útiles halle el que 
haya menester : formar una Junta de Mejoras, 
para dirigir todo el Proyecto : adelantar la na
vegación de rios , canales, riegos , y caminos: 
fundar Hospicios para criar en el trabajo á ios 
hijos de la gente pobre ^ y encerrar los vaga
mundos : abrir ks Indias á todos los. produc
tos de la península , quitando las. Toneladas, 
y el Palmeo : establecer Correos marítimos: y 
y un medio para hallar fondos, sin gravamen 
del Real Erar io. 

Y R I A R T E ( D . J m n i f ) , Bibliotecario del 
Rey , Oficial traductor de la primera Secre
taría de Estado y del Despacho , Individuo de 
la Real Academia Española, Nació en el Puerto 
de la Orotava de Tenerife , á i 5 de D ic iem
bre de 1702. Fueron sus padres , D . Juan de 
Yr iar te, y Doña Teresa de Cisneros, quienes 
desde muy joven le enviaron á estudiará Paris, 
donde empezó á apfender la Lengua francesa, 
y luego la latina , primero en pensión , y lúe* 
go en el Colegio de! Cardenal Le M o i n e , con 
público adelantamiento. Pasó después á Rúan 
en 1715 , en compañía de D . Pedro H e l y , 
Cónsul de Francia en las Canar ias, á quien 

M 5 
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estaba recomendado ; y allí hizo progresos ad
mirables en la Lat in idad, con M r . Maud i t , y 
el P. Joanino , ganando algunos premios , y 
aficionándose mas y mas á los Autores cla'sicos, 
y a la Poesía, Pero habiéndose restituido á Pa
rís , y logrado ser discípulo del P. Poree, en el 
Colecrio de Luis el Grande , este maestro cé
lebre le concilio todo el favor de las Musas, al 
mismo tiempo que D , Juan se aplicaba ai Grie
go , dexando á sus condiscípulos muy atrás : i 
la Retórica con el P. L a Santé ; á la FUosoííia, 
las Matemáticas , &c . 

A l cabo de ocho años dexo D , Juan de 
Yriarte la Francia , pasó á Londres , y regre
sando poco después á Tener i fe , encontró la 
novedad de haber fallecido su padre j y mien
tras permaneció en casa , se ocupó en el estu-» 
dio de la Lengua Inglesa. Aunque vino á M a 
drid en 1724 , con ánimo de estudiar la Ju
risprudencia en alguna Universidad de España, 
su fuerte inclinación á la Literatura , como que 
Je encantó en la Real Biblioteca , de manera 
que no le dexó libertad para apartarse de los 
libros. A l l í conocieron sus talentos el Biblio
tecario mayor D . Juan de Perreras , y el P, 
Gui l lermo C la rke , Confesor de Felipe V , quie
nes le nombraron en 1729 » por Oficial Escri
biente de ella j y de allí'salió la grande opinión 
de su erudición , y sus prendas, que le propor
cionó la honra de ser Preceptor del Duque de 
Bejar , del de A l v a , y del Infante D . Manuel 
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de Portugal ; hasta que en 4 de Enero de 
1752 , lo promovió el Rey á la plaza de su 
Bibliotecario. 

Hallábase D . Juan de Triarte adornado 
de quantos requisitos podia exigir este desti
no : inteligencia de lenguas, de Historia lite
raria , de crítica , de bibiiografia. Así , no so
lo trabajó índices de todos los mejores libros 
manuscritos é impresos, de que tuvo noticia, 
sino que copió y extractó de su puño muchos 
de ellos. Fruto de esta aplicación fue su pre
cioso Catalogo délos MSS. Griegos de la Real 
Biblioteca , que se imprimió con este título. 

Regiae Bihliotecae Mairilensis Códices M S S . 
Joannes Triarte , ejusdem Cusios , Manuscriplo-
rum museo olim praeposilus , idemque Regis In-
terpres inl imus, excussit , recensuit, nolis , in~ 
dicihus , anecdotis pluribus ivnlgalis illustravit, 
Opus regiis auspiciis et sumptihus in lucem edi-
tum.Volumen prius. M a t r i l i , é Typographia A n -
tonii Pérez de Solo, Anno 1769. En folio. C o n 
tiene este primer tomo las noticias de cerca de 
60 Códices que copió Constantino Lascarispor 
su misma mano , y los ilustró con notas y adi
ciones ,.los quales fueron primero del Duque, 
de Uzeda , D . Juan Francisco Pacheco y Men
doza , V i r rey de Sic i l ia , en tiempo de Fe l i 
pe V . y después pasaron i la Biblioteca Real. 
Se insinúa la materia de cada Códice; se nota 
el número de páginas , letra , año en que se 
escribió , con todo lo demás correspondiente 

M 4 
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para su mas completa descripción. Se pene el 
principio y fin de cada uno, con sus índices, &c. 
Algunos están impresos erateramente : y mu
chos de ellos cotejados con otros impresos, y 
notadas las vanantes. Se ameniza la materia, 
que de suyo es escabrosa, con varias anécdotas, 
noticias exquisitas, etimologías , y epigramas. 
Y al fin se añaden algunas Disertaciones litera
rias, concluyendo con un índice de las obras 
del fecundíssirao Vicente Mar ina ' ; 

Una de las Disertaciones, es;;sobre el rs-
ho literario , que prueba el Señor Triarte hizo, 
el Dean de Al icante, D . Manuel Mart í , dan
do por suyas las Leyes para la conservación dq 
una Biblioteca , que muchos años antes había 
escrito Luis Tribaldos de Toledo , con cuyo 
motivó compuso este epigrama; 

Si furem cujusque reí lex provida punit; 
Quae Legum furem , dic Dea decer. 

Cum tot doctorum videas |am millia furumj 
Abstüvicnumerus, ipsaque furta lieent. 

Aunque la segunda parte de esta obra que
dó concluida , no la dexo tan ilustrada de d i 
sertaciones y observaciones como la primera. 
Entretanto formaba D . Juan de Yriarte en dos 
volúmenes en folio los índices de la Real B i 
blioteca , pertenecientes a Geografía , C r c n o -
^ ' g ' i y Matemáticas, formados con una curio
sidad-admirable , y con estos mulos: Regia 
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Malriknsis Bibltotheca Geographka. Anuo 1729. 
;= Regia Malritensis Bibliotheca Mathmal ica, 
Anno 1730. 

* Había trabajado también en las Correccio
nes •'; y adiciones' de h Bibüoíeca Hispana de 
D. Nicolás Antonio : en la Paleograjia Gr ie 
ga , de que compuso un tomo en quarto : y 
en el reconocimiento, y examen del Moneta-
lío del Rey ^ como asociado del célebre A n -
tíquario Pablo Lucas. Quando la; misma Real 
Biblioteca dio grafciks al Monarca' , por los 
beneficios que debió a su piedad ; y quando lá 
felicitó por ¡os' desposorios de los- Príncipesi 
de Asturias , fue escogido D. 'Juan de Yriarte 
para desempéñaFtanialtos encargos. ': 

Er i 2X de Febrero de 1742 , le nombró el 
Rey Oficial Traductor de su Secretaría de Es
tado. E l Ministerio le encomendó la compo
sición de diferentes 'Inscripciones públicas , y 
Epitafios. Y e l R e y D . Fernando V E l e man
dó en el año de 17^4 , que se aplícase'a la for
mación de un Vocabulario Latino Gé'sl'diano ,• y 
Castellano Latino j para: el qual llegó á concluir 
Hasta unos 600 artículos de la letra A , con mu
cha claridad , propiedad , y método. 

Habiendo entrado en el número de los In
dividuos de la Real Academia Española en 6 
de Agosto de 1743 , fue de los mas asistentes 
á sus Juntas , y de los que mas contribuyeron 
con sus observaciones al tratado de la Or to -
graüa , ai de k Gramática Castellana., y a l a 
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enmienda y aumento del Diccionario de la L e n 
gua. Leyó en la Academia un Discurso sobre 
la impeifeccion de los Diccionarios : una Critica 
de las Endechas de D . Antonio de SoMs día cun~ 
versión de S . Francisco de Borja : la Oración 
dir igida á Fernando VI. con motivo de la muer
te de la Reyna de Portugal ̂ .dcc. 

Sus Poesías latinas, tanto épicas, como epi
gramáticas son bien conocidas- En las distribu
ciones de premios de la Real Academia de. 
Ijis tres nobles Artes , de la qual era Acadé
mico Honorario , leyó en el año de 1754 ,un 
poema intitulado , Novus Artium orbis á Ferdi-
nando VI. Rege repertus. ~ Caroli Regis inre-
giam TJrbem ingressus^abin^enuis Artibus exorna-
tior , en 1759. =5 Velascus et Gonzalides inge-
nuarum Artium monumentis consecrati^ 6111762. 

Ademas de estos escribió en latin la Taur i -
machia Matritensis , siveTaurorum ludí Mat r i -
t i die J u l i i 30 , anno 1725 , celebrad. — Mer-
didium Matritense , sive de Mat r i t i sordihus, 
carmen affeclum , & c . 

Mas para lo que tuvo un numen particu
lar fue para los epigramas, en cuyo género 
compuso muchísimos , ya de invención pro
pia , ya tomando e! pensamiento de otros , y 
mejorándolo , ó traduciéndolo á otra lengua. 

Son también del Señor Yriarté varios artí
culos del D iar io de los Literatos, E n el pri
mer to mo el 12 , 1 3 , 1 9 , 2 3 : .y del 24 , to
dos los párrafos en que se censuran unps versos 
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latinos. En el tomo tercero el 9 , y 11. E n el 
quarto la crítica del l ibro quarto de la Poética 
de D. Ignacio Luzan , que está en el artículo 
primero , y todo el artículo 13. E n él quinto los 
artículos 1 , 7 , y 8. E n el sexto'el prime
r o ^ en el séptimo el 12 , que en todo compo
nen quince Discursos. L a oración leída en la dis
tribución de premios de la Academia déla deS. 
Fernando del año 1757. L a dedicatoria dé la 
Farmacopea Matritense , i D . Joseph Cerví. Y 
la censura de las cartas latinas del Dean Mar t i . 

Tuvo particular gusto y curiosidad en re
coger la exorbitante cantidad de 25 , á 30©. 
Jefranes castellanos , que entresacó de inf in i -
ios Au to res , y que cuidó de ir apuntando 
conforme los oia en la conversación , sin o l 
vidarse de citar el sugetp , de cuya boca los 
habia sabido , aunque este fuese el mas baxo 
de la plebe : y á veces pagando un tanto á los 
criados que le servían , por cada adagio que 
le adquiriesen , y ño se encontrase entre los 
que ya tenia recogidos, 

Había emprendido unz Biblioteca general, 
de quantos Autores "han tratado de España, 
ya sea de su Geografía , ya de su Historia Po-
litica y Literaria , ya de sus varones ilustres, 
comercio, &c , 

. Ansioso de contribuir i la gloría de; su pa
tria , llegó á recoger mucha copia de mate
riales para escribir la Historia délas Islas de Ca
naria 7 con una Biblioteca de los Escritores que 
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han hecho mención de ellas en todos tiempos, 
Pero.la obra que le mereció mayor cuida

do toda su vida fue la Gramálica Lat ina. Hm-
pezóla en París , apenas se radicó en la La t i 
nidad , convencido por experiencia propia de 
los muchos defectos dedos Artes comunes. Des
de entonces , durante el discurso de teda su 
vida , trabajó en la Gramática por espacio de 
mas de 40 años , i pesar de las demás tareas, 
robando a ést,as algún- tiempo para adelantar y 
Concluir la que preferiauiodas, 

5 Para su formación tuvo presentes las mu
chas que habia escritas de antiguos.y modera 
nps ;:- leyo atentamente los Autores clásicos, 
anotando y extractando quanto podia condu
cir á-su, intento , y meditó muchisirno , tanto-
sobre la propiedad de las voces , como sobre 
la syntaxis de aquella lengua. Puso los pre
ceptos en v^erso castellano , cuidando princi
palmente en éste de la claridad , para que fue
ran mas perceptibles, de sus discípulos : para 
lo qual probó la mayor .parte de las reglasen 
su sobrino , D . Pomingp,Yr iar te , á quien se 
las hizo: aprender , obligándole á explicarlas sin 
auxilio alguno , y mudándolas tantas veces, 
qu-ntas advirtió que aquel dexaba de com
prender alguna parte del sentido. 

Se principió la edición de la Gramática L a 
tina , baxo la particular.protección de S. M . 
debida al mérito del Autor , y á los oficios de 
su discípulo el Duque de Bejar , quando Don 
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Juan de Yriarte , de resultas de enfermedadi.s 
que años antes le hablan ocasionado sus con
tinuas tareas , y vida sedentaria , experimen
taba tanta hypocondria y debilidad , que no 
pudo concluir , ni dar la ultima mano á su 
Gramática , de la qual puede decirse con pro
piedad que fue su prímera y última obra. H a 
llándose tan abatido , encargó la revisión de 
ella , y el cuidado de'la impresión á su sobri
no D . Tomas de Yriárce, satisfecho de la i n 
teligencia de éste en la Lengua latina , no me
nos que de su facilidad en la Poesía Castella
na , y se publicó con el título de Gramalica 
Lat ina, escrita con nuevo método, y nuevas obser* 
vaciones, en veno castellano, con su explicación 
en prosa , dedicada á los Serenísimos Infantes^ 
D . Gabriel y D . Antonio. En Madr id , por Pe* 
dro Marín. 1771. E n octavo. Y se ha reimpre
so otras dos veces. 

Mur ió D . Juan de Yriarte en Madr id , el 
día 23 de Agosto del año 1771 , á los sesenta 
y ocho anos, y ocho meses de su edad. 

Después de su muerte han publicado sus 
sobrinos , por subscripción , varias obras de su 
l io , de muchas de las quales se ha hecho ya 
mención , y la colección desús epigramas, con 
el título de Obras sueltas de D . Juan de Triar-
te, publicadas , en obsequio de la literatura , á 
expensas de varios caballeros , amantes del i n 
genio y del mérito , am de 1774. Dos toííios 
en quarto mayor. 
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D . Casimiro Gómez de Or tega, aludiera 
do i la circunstancia de haber muerto D. Juan 
de Yriarte al tiempo en que se estaba impri
miendo su Gramática , escribió el siguien
te epigrama, 

H i c , licet et graecé doctus, doctusque latiné, 
Et musis carus , Jane Yriarte , jaces. 

Libroru m Gustos,LibrorumqueoptimusAuctor, 
, (Biblióthecae instar namque loquentis eras ) 

Cantasti moriens Linguae pnecepta Latinae: 
Dulcius, heu! moriens sic quoque cantat olor* 

Y R I A R T E ( D . Tomas de ) Oficial T r * ^ 
ductor de la primera Secretaría de Estado y 
del Despacho , Archivero general del Supre
mo Consejo de Guerra, Su ingenio , su fecun
do numen , y notorios talentos , lo han he
cho muy célebre , desde los primeros años de 
su juventud , dentro y fuera de España , por 
sus elegantes obras poéticas, su gusto y cono
cimiento de la Música , su inteligencia en d i 
ferentes lenguas, su crítica y literatura : sin que 
hayan sido bastantes para disminuir su crédito 
literario , las sátiras atroces y groseras con que 
lo han intentado disfamar algunos. 

Eptre sus primeras composiciones se deben 
contar las siguientes. Un poema latino , con 
su traducción en romance , sobre la Fiera rui* 
dosa del Gebaudan en Francia. Ot ro , también 
latino , sobre /«•$ Mascaras de Madr id , cora 
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la traducción en una Silva castellana. L a Ora
ción Latina del P . Poree , sobre el peligro de la 
lectura de l a libros obscenos ; y la Descripción 
del imperio de la poesía , de Fontenelie ,, tradu
cidas al castellano. 

D e edad de diez y ocho años publicó su 
comedia , intitulada : Hacer que hacemos , im
presa en Madrid , año de 1770 , en octa
vo , con el nombre de Tirso Tmareta , ana
grama de Tomas de Triarte. Traduxo después 
para el teatro de los Sitios Reales las come
dias , el Filósofo casado ; el Mal-gastador ; el 
Mal-Hombre ; el Aprehensivo , ó Enfermo imagi* 
nano ; y la Escocesa , que se impr imió. Igual
mente traduxo la tragedia , el Huérfano de la 
Chinay con las pequeñas piezas, ó Saínetes, la 
Pupila juiciosa , y el Mercader de Smirna 1 y 
compuso un Drama , intitulado el Amante des
pechado , y un Saínete que int i tu ló , L a L i 
brería* 

E n Enero de 1772 , se le confirió la co 
misión de componer el Mercurio Histórico y 
Político de Madr id y y ha sido el que estable
ció el método de no dar la simple traducción 
del de la Haya , sino formarlo de diíerentes 
papeles públ icos, como obra original. Siguió 
en este encargo hasta fin de aquel año , y des
pués de haber trabajado en é l , once meses , lo 
dexó, por atender de orden superior , á la tra
ducción de los Apéndices Latinos, Franceses, é 
Italianos que están en los tres tomos délas Car-
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(as Latinas de Aletíno Filareíes , en defensa dei 
Venerable Palafox. 

En 1771 , imprimió un poema latino y 
castellano , con ocasión del Nacimiento del In
fante D , Carlos , é institución de la Orden de 
Carlos n i . Cuidó de las impresiones de h 
Gramática , y obras sueltas de su tic D . Juan 
de Yriarte , traduciendo muchos de los epigra
mas , y de otros poemas , y opúsculos latinos, 
que se insertaron en ellas. 

De algunas de estas obras; de las que im
primió después ; y de otras que reservaba iné
ditas , imprimió el Señor Yriarte , por subs
cripción , la Colección de sus obras en verso y 
prosa , en la Imprenta de Benito Cano , año 
de 1787. Y habiendo de dar noticia de ellas, 
aunque en la colección no se guarda la crono
logía de sus impresiones, seguiré el orden con 
que su Autor las ha reimpreso en ella. 

T o m o I. Contiene las Fábulas Literarias, y 
el Poema de la Música. 

Las Fábulas Literarias , se imprimieron poc 
la primera vez en la Imprenta Real , año de 
1782. 

E l Señor Yriarte es el primer Autor que ha 
publicado una colección de fábulas , todas orí-' 
guíales, en España; y el primero en todas 
las naciones , que las ha escrito para ridiculi
zar determinadamente los vicios de los litera
tos. Este mérito tan particular se realza mu-
g|io mas con el estilo , facilidad , gracia , y 
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oportunidad , y por la variedad de metros en 
que están escritas ; de lo qual podrá formarse 
algún concepto, leyendo las dos siguientes. 

F Á B U L A I X . 

L a Hormiga, y la Pulga. 

Tienen algunos ün gracioso modo 
De aparentar que se lo saben todo: 
Pues quando oyen , ó ven alguna cosa. 
Por mas nueva que sea , y primorosa; 
M u y t r iv ia l , y muy fácil la suponen, 
Y á tener que alabarla no se exponen. 
Esta casta de gente 
N o se me ha de escapar, por vida mia. 
Sin que lleve su fábula corriente, 
Aunque gaste en hacerla todo un dia. 

A l a Fulga la Hormiga refería 
L o mucho que Se afana, 
Y con que industrias el sustento gana; 
De que suerte fabrica el hormiguero; 
Q y a l es la habitación; qual el granero; 
Cómo el grano acarrea, 
Repartiendo entre todas la jarea; 
Con otras menudencias -muy curiosaí. 
Que pudieran pasar por fabulosas, 
Si diarias experienciasj 
N o las acreditaran de evidencias. 

A todas sus razones 
Contestaba la Pulga , no diciendo 
Tom. VI. N 



1 9 4 BIBLIOTECA 
Mas que éstas, ú-otras tales expresiones; 
Pues ya : si : se supone : ya lo entiendo: 
Y a lo decia yo : sin duda : es c laro: 
Está visto : ¿tiene eso algo de raro? 

L a Hormiga , que salió de sus casillas 
A l oir estas vanas respuestillas, 
D i xo á la Pulga : Amiga , pues yo quiero 
Que venga usted conmigo al hormiguero. 
Y a que con ese tono de maestra 
Todo lo facilita y dá por hecho. 
Siquiera, para muestra. 
Ayúdenos en algo de provecho. 

L a Pulga , dando un brinco muy ligera^ 
Respondió , con grandísimo desuello: 
¡Miren que friolera 1 
¿Y tanto piensas qué me costaría? 
T o d o es ponerse á ello.... 
Pero.. . Tengo que hacer... Hasta otro día. 

F Á B U L A L I X . 

MI Topo , y oíros Animales'. 
Ciertos Animali tos, 

Todos de quatro pies, 
A la gallina-ciega 
Jugaban una vez. 

U n Perril lo , una Zorra, 
Y un R a t ó n , que son tres; 
U n a Ardi l la , una Liebre, 
Y un M o n o , que son seis. 

Este á todos vendaba 
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Los ojos , como que es 
E l que mejor se sabe 
D e las manos valer. 

O y ó un Topo la bul la, 

Y dixo : Pues pardiez, . / 
Que voy allá , y en ruetla 
M e he de meter también. 

Pidió que le admitiesen; 
Y el M o n o , muy cortes. 
Se lo otorgó C sin duda. 
Para hacer burla de él ). 

E l Topo á cada paso, 
Daba veinte traspiés, 
Porque tiene los ojos 
Cubiertos de una piel; 

Y á la primera vuelta, 
C o m o era de creer, 
Facilísimamente, 
Pi l lan á su merced. 

D e ser gallina-ciega. 
L e tocaba la vez; 
Y ¿quién mejor podía 
Hacer este papel ? 

Pero é l , con disimulo, 
Por el bien parecer, 
D i x o al Mono t ¿Qué hacemos 
V a y a ¿me venda usted ? 

Si el que es c iego, y lo sabe. 
Aparenta que vé, 
jQpién sabe que es idiota, 
Confesará que lo es ? 

Na 
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E n las Efeméridei Hurañas de Roma de íq 
de Agosto de 1782 , se anunció esta obra con 
el juicio , y elogio siguiente. „ Al t re volte fat-
ío abbiamo n' nostri fogli onorifica menzione 
di questo ilustre poeta , dedito a rinfrescare a 
suoi nazionalila memoria de' Boscan, de' Gar-
cilassi , ed altri eroi del Parnasso Spagnuolo, 
ch' eglial presente arrichisce d'una operetta as-
sai pregevole , é dilettevole, per la novitá é del 
dissegno , é dell ' esecuzione. Sonó ben note le 
favole d ' Esopo , Fedro , L a fontaine , é di 
altri che con píacevoli raglonaraenti, posti in 
bocea agli animali , é ad altri esseri routi , ó 
di pura invenzione , ammaestrano gli uomini 
nella buona morale. O ra i l chiarissimo Sig. d* 
Triarte , ristringendo piu le sue mire , col fa-
vellar delle bestie , é di simili esseri, piacevol-
mente riprende i v iz i peculíaride' letterati: im-
pressa tanto piu difficile , quanto che , daif 
ignoranza in fuori , nessun' altra analogía tra' 
v iz i propri de' letterati é le passioni degli ani
mali , á prima vista si scorge. Oltracció i so-
praccennati A u t o r i , con quel medesimo stile é 
metro , con cui tessono la prima favola, tira
no pur tutta T opera innanzi. M a i l nostro Au-
tore á ciascuna favola cambia de metro , adat* 
tando questo, é lo stile, al sogetto di queíla; co-
sicché nelle sessantasette favole contenute nel 
suo libro quarantadiversimetri sicontano. Noi 
non possiam traslatare al nostro linguaggio la 
proprietá, 1' eleganza , é le grazie proprie del 
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parlare spagnuolo , di che sonó condite esse, 
favole. Spcriam pero di far cosa grata al lettore, 
accennando 1: invenzione di aicune , onde á cias-
cun sia facile argüiré i l pregio dell ' opera , et 
iJ leggiadrlo ingenio del nostro autore... C o n 
tinua poniendo el argumento , y la invención 
de algunas fábulas. 

E l Poema de la Múñca se imprimió por 
la primera vez en la Imprenta Real , año 
de 1780 , en octavo mayor , en papel exqui
sito , con caracteres bellísimos , y seis lámi
nas alusivas i los asuntos contenidos en el poe
ma , cuya edición , al paso que manifiesta el fi. 
noy delicado gusto de su Autor que la d i r ig ió, 
manifiesta igualmente los progresos de la typo-
grafia en España. Vo lv ió á imprimirse en la mis
ma Imprenta, año de 1782 , en el mismo ta
maño y forma. Y por tercera vez , aunque 
sin láminas, en la colección. 

E l plan del poema , como lo propone su 
Autor , es el siguiente. E l canto primero ofre
ce una idea de los elementos del arte , redu
ciéndolos i dos principios, sonido , y tiempo. E l 
sonido se considera , ya según la Melodía , á la 
qual pertenece la división délas escalas diató
nica y cromática ; la formación de los modos 
mayor y menor ; la extensión de los sonidos 
apreciables al qido humano; y el uso de las c l a 
ves; ya según la Harmonia, á la qual correspon
de el conocimiento de los intervalos consonan
tes , y disonantes , y de las posturas que de 

N 5 



igS BIBLIOTECA 
ellos se componen. E l tiempo se considera , ya 
respecto al compás binario , o ternario; ya res
pecto al diverso valor ó duración de las figuras, 
ó ya , en fin, respecto al ayre ó movimiento que 
se dá al compás. Este Canto I. como que es la 
basa de los quatro siguientes, y su contexto pu
ramente didáctico, con dificultad permite ame
nizarse ; pide roas que ninguno la seria medi
tación del Lector, y debe por consiguiente de-
leytarle menos que los otres : bien así como 
en los buenos dramas, el primer acto, destinado á 
la exposición de los caracteres , y anterior si
tuación de las personas , exige indispensable
mente la principal atención del auditorio , ins
truyéndole antes de recrearle. 

En el Canto II. trata de la expresión de 
los varios afectos , dando reglas particulares 
para el acierto en ella ; en lo qual ha hecho 
el Señor Yriarte un servicio no pequeño a' los 
compositores ; porque aunque muchos libros 
les enseñan los principios de su arte , y las leyes 
de la Melodía , y Harmonía; apenas hay uno 
que establezca preceptos sobre el uso que de
ben hacer de ambas, para mover las pasiones, ni 
Jes explique en qué consiste ser una Música tris
te , otra alegre , otra marcial, otra tierna; una 
propia para excitar la compasión ; otra para 
convidar al sueño, y á la tranquilidad ; otra en 
fin , para ¡o tétrico y horrendo , &c. 

En el Canto III. después de probarse las 
excelencias de la Música con argumentos fun-
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dados en razón y en autoridad , se reducen 
sus principales usos á quatro , considerando-
la dedicada á Dios en el templo ; al público 
en el teatro ; á los particulares en la Sociedad 
privada ; y al hombre en su retiro. Descri-
bese el carácter de la Música del templo , exor
nando este asunto con el elogió de los restau
radores de ella ; con el de algunos célebres 
compositores antiguos Españoles; con la n o 
ticia de las voces é instrumentos usados en el 
canto eclesiástico ; y con la descripción de una 
pública oposición , según hoy se practica en 
la Capilla del R e y . 

E l Canto I V . trata por menor de la Música 
teatral, demostrando sus primores y sus defectos. 

Y el V . dividido en dos partes, explica en 
la primera , la Música propia de las diversio
nes de la Sociedad privada , como son Acade
mias, y Bayles; y en la Segunda la utilidad y de-
leyte de la Música en la Soledad , asi respecto 
al hombre que ignora el arte, como respecto 
al que le sabe. Indica con este motivo , qual 
debe ser el estudio de un buen Compositor. Y 
concluye el poema , proponiendo el estableci
miento de una Academia ó cuerpo cientifico 
de Música, en que se promuevan los adelan
tamientos de esta facultad. 

Para dar alguna muestra del estilo , pondré 
aqui el principio del Poema , después de la 
invocación , en el canto primero. 

I. Las varias sensaciones corporales, 
N 4 
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De l corazón humanólos afectos, 
Y aun las mismas nociones ideales. 
E n diversos dialectos. 
Se expresan por los órganos vocales. 
Pero sí , estando el ánimo tranquilo. 
Inspira simples y uniformes sones; 
Quando se halla agitado de pasiones, 
Nueva inflexión de acentos dáal estilos 
E l tono de la voz alza y sostiene; 
Tan pronto le retarda, ó le acelera; 
Tan pronto le suaviza , 6 le exaspera; 
C o n enérgicas pausas le detiene; 
L e da compás y afinación sonora. 

Y ásu arbitrio le aumenta , ó le minora» 
De tales grados de la voz proviene 

L a natural declamación humana; 
Y de esta al canto músico dimana. 
Que es de ella imitación , ya reducida 
A tonos fixcs, y cabal medida : 
De cuya unión resulta 
U n idioma tan grato y persuasivo. 
Que la nación roas bárbara , ó inculta 
Se rinde á su eficacia y atractivo. 

Pero , no solamente 
E n el hombre reside el don nativo 
De expresar con el canto lo que siente. 
Si no que su expedita 
. V o z , ó la de ingeniosos instrumentos. 
Los ruidos imita, 
De que exemplos le dan los elementos, 
E i bronco son del mar embravecido. 
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O del viento el horrísono bramido. 
D e un arroyuelo el plácido mormul lo. 
D e la tórtola amante el blando arrul lo, 

Y los trémulos ecos, 
Que en contorno despiden 
Los hondos valles, ó los troncos huecos, 
C o n Música se entonan , y se miden. 
E l humano artificio ya se empeña 
E n copiar losgorgeos de las aves; 
Y el ruyseñor á executar le enseña, 
Que en clausulas de libre melodía, 
Precipitadas, lentas, altas, graves, 
D e sus afectos la expresión varía, 
Publicando sus quexas, i ras, zelos, 
Sus amores, tristeza , y alegría.,, 

¡Encantadora ciencia , don del cielo, 
Recreo de la humana fantasía. 
De los males consuelo, 
D e l alma fiel interprete ! permite 
Que tu hermana la dulce Poesía 

. Investigar tus leyes solicite... 

Después del Poema , añadió el Señor Yríaríe 
algunas advertencias , para explicar mas bien, 
é ilustrar la doctrina que en él se trata , con
cluyéndolas con una , que puede llamarse d i 
sertación , en la qual discurre sobre la aptitud 
de la lengua castellana para el canto , exami
nando filosóficamente su naturaleza , y pro
bando por el cotejo con otras, que tiene mas 
suavidad , mas variedad , y por consiguiente 



2 0 1 BIBLIOTECA 
que es mas harmoniosa, y mas adequada para, 
el canto ,que ninguna de las vulgares, después 
de la Toscana. 

Ha sido sumamente celebrado el Poema de 
la Música dentro y fuera de España. En menos 
de seis años se han hecho de él tres ediciones. 
Y en todos los papeles públicos se ha anuncia
do con los mayores elogios , no solo de su 
Autor , sino también de la nación , donde ha 
nacido aporque las preocupaciones nacionales, 
inclusa en ellas la mala opinión que se tiene 
por lo general de las cosas de los payses ex
traños, van cediendo naturalmente á la fuerza 
de los exemplos. 

E n el Diar io de Literatura del año de í 780, 
carta» 16 , se dice lo siguiente. De puis quelques 
années, Monsieur , lesEspagnolsse distinguent 
dans la carriere des sciences et des Ar ts . Leur 
langue jn ' etant plus sí universellement repan-
due qu' elle T etoit autrefois , i l n' est point 
etonnantque leurs Ouvrages soient moins con-
nus , et moins appreciés. II est cependant vrai 
de remarquer que , dans le petit nombre de L í -
vres Espagnolsqui nousparvienent, on retrou-
ve rarement les defauts que nous regardions 
comme naturels aux Auteurs decette nation, et 
qu5 en general ils ecrivent plus sagement que 
les notres. Le Poeme que je vous annonze est 
une nouvelle preuve de cette verité. II seroit 
difficile de refuser á son Auteur un talent reel 
pour la poesie, et en meme temps i l n3 est gue-
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res possible de lire un Poeme didactique plus 
complet^et plus sagement composé. J ' ajoute-
r a i , queT execudon typographique eh est super-
be , et qu ' i l esc orné de belles gravures... T des
pués de haber formado el extracto de esta obra, 
concluye diciendo : Vo i la , Monsieur , l ' idee le 
plus exacte que je puisse vous donner du Poe
me de D . Thomas de Yriarte. Ces detailssont 
suffisants pour vous faire desirer qu ' i l nous 
parvienne plus souvent d ' aussi bons Ouvrages 
Espagnols". 

E n las citadas Efemérides Literarias de R o 
m a , de 1 de Jul io del mismo año , se hace el 
siguiente elogio del Poema de la Música,,. Sa-
rebbe desiderabile , che la nostra Italia , m a 
dre , é maestra della Musica , potesse in una 
buona traduzione gustare questo elegante poe
ma , in cui 1' Autore , come feze Orazio per 
la poética , da le rególe della Musica. 1/ uniré 
i l genio , ed i l gusto della poesia col l ' aridez-
2a , é colla precisión e delle rególe d ' un arte, 
é i l punto difficile d' poemi didascalici; ma che 
felicemente ¡1 nostro Autore colpisce. II suo 
poema , come poema , é pieno di genio é d i 
grazia ; come códice di leggi per le arte m u -
sica , non omette le piü minute , perché un 
•componimento musicale riesca di quel buon 
gusto , di cui T Autore ha composto esso poe
ma... 5e continúa haciendo el extracto yy ponde
rando las bellezas de ciertos lugares del Poema , y 
fS concluye diciendo}): Correda i' Autore i l pee-
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rna di erudíte note radunate in fine , rísguar-
danti , parte í precetti dell ' arte , parte la sto-
ria medesima. Nulla diciamo della nitidissima 
edizione, arrichita in principio di ciascun can
to di lami d'ottimo gusto, appartenenti agli argo-
menti de' canti , perché é ben noto il lusso , á 
Cui nella Spagna é giunta 1' arte tipográfica. 

Iguales elogios se leen en el Diario Ency -
dopédicode Bul lón, de 15 de Agosto de 1780; 
en el Mercurio de Francia de 25 de Agosto de 
1 7 8 1 ; en las Gazetas Literarias de Dos-Puen
tes , Viena , Parma, Florencia &c. N o siendo 
menores los que hicieron de la misma obra el 
P . Mar t i n i , Mat te i , Eximeno , Planel l i , y par
ticularmente el célebre Metastasio , quien es
cribió al Autor la siguiente carta. 

, , I l lmo. Signore , Signore é Padrone c o -
lendissimo. = L a sorama gentileza che anima 
1' obligante foglio di V . S. I l lma. resomi dal 
degnissimo Sig. su Fratello , insierae col mag
nifico per 1' elegante sua fo rma, é prezioso vo» 
lume per la eletta merce che contiene del mira-
bile di lei Poema sopra la Música , é una arna-
bilc qualita che perfettamente s' accopia con 
le tante altre invidiabili che an concorso a for
mare in lei un di quei rarissirai viventi , quos 
aequus amavit Júpiter, L ' armoniosa , vivace é 
nobile facilita del suo stile , che mette d' ac-
cordo á meraviglia con gli allettamenti del 
Parnasso I' ordinata é rigida csattezza della cá
tedra , ed ¡I vasto tesoro di pellegrine cogni-» 
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Zioni , delle quali in etá cosí florida a giá sa-
puto fornirsi , debbono esigere á buona equí-
tá T ammirazione del Pubblico ; ma quel sape~ 
re Orazziano, ció é , i l buon giudhio , che co
sí spesso si desidera nei piü venerati Scri t tor i , é 
che costantemente regna nei di leí raziocini , mi 
scuopre tinto il vigore del suo ingegno, ed in 
quel che giá donna , tinto quel che promette, 

„ M e ne congratulo seco , é con la Reppu-
blica letteraria, é moho piu con mestesso, scor-
gcndodi qual pregiosia 1' acquistodella parzia-
litá d ' un suo pari. Sarei piu diflfaso , anzi la 
pregherei di soífn'rmiin un regolatto commer-
cio di lettere , se T etá che mi va defraudan
do le fisiche facoltá , é particolarmente dello 
scrivere, non si opponesse al miodesiderio: ma 
sia certa in tanto ch' io sinceramente 1' ammi-
ro , é che non cesseró mai d ' essere con la piu 
ossequiosa gratitudine. — D , V S . I l lma .= rD i -
vocissimo, obligatissimo servitore vero. = Pie-
tro Metastasio. = Viena 25 . Apri le 1780 " . 

T o m o 11. Contiene varias Poesías de dife
rentes géneros y metros. Once Epístolas , la 
mayor parte satíricas, en las que se retratan y 
censuran algunos v ic ios, particularmente de los 
Literatos. La primera , escrita en 11 de N o 
viembre de 1774 ? á D . Joseph Cadalso , en la 
qual se describe el estado de la Literatura 
en esta Corte , por aquel tiempo. — II. A l 
inismo , dedica'ndole la traducción del A r 
te Poética de Horac io , ss: III. Es respuesta 
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i. un A m i g o , que le instaba á que sacase á 
luz algunas composiciones. Empieza así: 

L a carta, en que el proyecto rae sugieres, 
De dar á luz alguna obrilla mia, 
Oye con benigno voto aprobar quieres, 
Llegó á mis manos, Fabio , el otro dia, 
Qyando me levantaba cabalmente. 
N o con el entusiasmo y alegría, 
Que en ciertos ratos un poeta siente, 
Sino con mal humor , melancolía. 
Severo enojo , y tedio impertinente. 
L a imagen del descrédito , disgustos. 
Persecución , abatimiento , sustos. 
Que un miserable Autor aquí tolera. 
Se me ofreció tan viva á la memoria. 
Que empezé á discurrir de esta manera. 

O por el interés , ó por la gloria. 
Los Ingenios se animan, Pero , en suma, 
¿Qué glor ia, qué ínteres nos da la pluma? 
A la verdad que i un mero Literato, 
Las Letras solas no darán un plato. 
N o digo de faisanes y compotas, 
Pero ni aun de sardinas ó bellotas. 
S i el infeliz no tiene 
Mas facultades que las tres del alm3s 
N i mas caudal que el de sabiduría. 
Beberá el agua clara de Hipocrene, 
E n vez de chocolate y malvasía: 
Alguna burda enxalma 
Será su lecho blando; 
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Y el corddlate apreciará algún día. 
Como el paño mejor de S. Fernando. 
Y o nunca he visto, en Dios y en mi conciencia, 
JLas gratificaciones, 
Los distinguidos puestos, las pensiones. 
C o n que en este Madr id se diferencia. 
E l que decora á Tácito, y V i r g i l i o , 
D e l que masca el Breviar io, y el Concilio» 
Veo si con galones, mesa, y coche, 
A l que firmar su nombre sabe apenas; 
Mientras alguno en útiles faenas, 
Á la luz de un candil pasa la noche, 
Rodeado de Servios , y Macrobios, 
Vosios , Erasmos , Grevios , y Gronovíos. 
E l menor mal del que á estudiar se incl ina. 
Es que olvidando á Cicerón , y Horac io , 
Logre la ocupación de una Of ic ina, 
Y en dos horas farfulle un cartapacio. 
Trueque el estudio de artes , y de idiomas 
Por aquellos científicos axiomas: 
Con el F iscal ; y pase á Escribanía ; 
Pídase informe d la Contaduría : 
Uñase al Expediente ; 
Exáminese si hay antecedente: 
Acúsese el recibo; 
IT entregúense los autos al Archivo. 
C o n esto un hombre , por lo menos, pasa; 
Y si tanto ie acosa el hado impío, 
Que , estando el siglo como está , se casa. 
Socorre á su V iuda un Monte-pió; 
Y de todas maneras mejor dote 
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La dará , que un Poeta , mi Tagarote. 
Los tesoros y dádivas , que acopia 

i Amahea en su bella cornucopia, 
N o alcanzan i los subditos de A p o l o : 
N o : con laureles se contentan solo. 

Y en que buena República hay oficio, 
Que á los que le profesan no alimente, 
Y les sirva de fondo vitalicio ? 
Pero el decoro pide que no rente 
A l Escr i to r , ni un quarto, su exercicio. 
Es Arte l ibera l , noble tarea. 
Que ningún estipendio. 
Si no el de aplausos y de honor Codicia. 
Bien noble y liberal es la M i l i c ia ; 
Y no hay , con t o d o , General que crea 
Que de su profesión es vilipendio 
Acudir muy puntual por su mesada. 
Aunque dexe al morir virgen su espada. 

E l lo es, que en este suelo , en esta erag 
L a difici l carrera 
De las Letras Humanas nada Vale... 

L a I V . fue escrita , para dirigir á cierto ami
go algunas de sus Poesías. ~ E n la V . descri
be la Casa de la Academia de las tres Nobles 
A r t e s , y el Gavinete de Historia Natural. =: 
V I . á su hermano D . Domingo Yrlarte , du
rante su viage á las Cortes Extrangeras. =S En 
la V I L describe el Señor Yriarte su vida semi-
fílosófíca. ±a La V I H . es respuesta á la que el 
Abate Metastasio le escribió alabando su Poc-
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ma de la Música. == I X . á una Dama que pre
guntó al Autor , qué Amigos tenia. =: L a X . es 
una fantasía poética á un tintero de vidrio que 
se le quebró , después de haberle servido mu
chos anos. ;= Y la X I . á D . Joseph Cadalso, en 
prosa y verso , reconviniéndole sobre no ha 
ber dado respuesta á la Dedicatoria de la T r a 
ducción del Arte Poética de Horacio. 

Siguen luego varios Poemas , que son I. 
A l nacimiento del Infante D . Carlos Clemen
te , y fundación de la Real Orden de C a r 
los III, en 1771 , en latín , y castellano. = 
II. L a Paz y la Guerra, alegoría al nacimien
to del Infante D . Ca'rlos Ensebio, en 1780.=: 
III. E l Egoísmo , que es parte de un poema 
filosófico, que el Autor habia empezado á tra
bajar , y no continuó. =: E l Apretón , poema 
joco-serio. =s V . Versos macarrónicos que re
mit ió el Señor Yriarte al Autor de la obra pe
riódica , intitulada el Corresponsal del Censor, 
y se iraprimiéron en el número quinto de ella* 
con el tí tulo de Metrificalio inveclivalis contra 
studia Modernorum , que es una sa'cira contra 
los malos Escolásticos. = V I . L a Felicidad de 
la Vida del campo , Égloga , que en el año de 
1780 obtuvo el Accessií en el concurso de 
premios propuestos por la Real Academia E s 
pañola. 

Después están las traducciones en verso 
de la primera sátira del libro I. de Horacio, 
que empkzz , Qiú f ü Maecenas ; y de catorce 

Tom, VI. O 
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Fábulas escogidas de Fedro. Y se concluye es
te tomo con algunos sonetos , anacreónticas, 
epigramas , canciones , y villancicos. 

T o m . Í I Í . Contiene los quatro primeros 
libros de la Eneida de Vtrgüio , traducidos en 
verso castellano ; con un prólogo , en el qual 
discurre sobre las dificultades de semejante gé
nero de traducciones del latín al castellano , ya 
por la diferente índole de las dos lenguas , y 
ya también por la obscuridad, de los origina
les , nacida de los diversos usos , costumbres, 
y religión. 

T o m . I V . Contiene la traducción en ver
so de la Epístola de Horacio á los Piso
nes : y la comedia intitulada ; el Señorito mi
mado. Precede un Prólogo en que se c r i 
tican las traducciones que hicieron de la mis
ma obra , D . Vicente Esp ine l , y el P . M o -
rell , notando en ellos muchos defectos , no 
obstante que D , Juan Sedaño habia puesto en 
el Parnaso Español la del primero , calificán
dola de perfecta y felizmente ajustada á su or i 
ginal : lo qual dio motivo á la contienda lite
raria que hubo después entre los dos. E l Se
ñor Yriarte para su traducción , ha tenido pre
sentes las mejores ediciones de Horac io , y los 
Comentarios de los mejores humanistas que 
han ilustrado a aquel Autor , con lo qual ha 
dado mayor claridad y energía á su traducción, 
y ha acompañado á ésta con varias notas pre
cisas para la mejor inteligencia del original. 
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E l Señorito mimado , ó la mala ediicacioriy 
es una excelente comedia en tres actos , muy 
diferente en el plan , y en .el estilo de las des
arregladas que comunmente se representan en 
nuestios teatros. E n el Memorial Literario del 
mes de Octubre de 1778 , part. I. se hizo un 
buen extracto , y justo elogio de esta come
dia , al que me ha parecido oportuno aña
dir aquí la censura que dio de la misma D . 
Santos Diez González , Catedrático substitu
to de Poética en los Estudios reales , antes de 
su representación. 

, , 06 orden de V . S, , dice , he visto la 
comedia intitulada , el Señorito mimado , de 
D . Tomas de Yriarte , la qual puede servir de 
clarísimo exemplo en confirmación de las re
glas y preceptos de Horacio , sobre la Poesía 
Dramática , que con mucha erudición ha i n 
terpretado é ilustrado el mismo Autor . Los 
injustos apreciadores del Arte , no teniendo ra
zones , pues no las hay , con que sostener su 
preocupación á favor de las monstruosas com
posiciones dramáticas , que tiránicamente se 
han apoderado de nuestros teatros , suelen o b 
jetar , que los defensores de la razón y del 
buen gusto no hacen mas que hablar , y os
tentar erudición , sin darnos una prueba prác
tica con algún nuevo drama original, D . T o 
mas de Yriarte ( como que es uno de los que 
llevan la vandera del fino gusto ) , ha recha
zado por su parte semejante objeción, pubü-

O 2 
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cando esta comedia or ig ina l , en la que no so
lo no encuentro algún defecto , si no que si 
fuese menester , de-afiaría yo á qualquier c r i 
tico , y aun al hombre mas envidioso , á que 
me señalase en ella una sola falta. Este cono
cido y delicado ingenio puede salir al teatro 
en competencia de ios mas sobresalientes de 
toda Eu ropa ; pues vemos en esta su precio
sa obra , un estilo verdaderamente cómico, 
famil iar, y humilde , pero sin arrastrar por el 
suelo : mucha gracia , y sales sazonadas , pe
ro cortesanas , y no de aquellas que solo agrá* 
dan k los que van al teatro á comer naran
jas y tostones ; dicción corriente, fluida y sua
ve , pero ocultándose en ella el estudio y ar
tificio ; sentencias , dichos agudos , y todo es
to de modo que no parece buscado , sino na
cido naturalmente de las mismas situaciones del 
drama. Y siendo así , que la acción por si so
la nos da una idea moral de la mala educa
ción , pintándonos ridículo al Señorito mimado, 
con solo lo qual hubiera cumplido qualquier 
Poeta, con todo eso las sentencias morales es-
tan tan oportunamente entretegidas, qué sería 
romper, y afear la trama , si se quitase una 
sola. Admira la propiedad y gracia de los ca
racteres de las personas; y no admira menos 
la igualdad , y constancia con que se sostie
nen desde el principio hasta el fin. Las peri
pecias no excitan aquellos vehementes afectos 
de la tragedia , sino unos afectos t iernos, sua-
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ves, y moderados, propios dehcomedia , co
mo yo los he experimentado en su lectura, 
particularmente en las escenas en que intervien-
el Tutor , cuyas expresiones propias de su ca
rácter , recto , franco, y act ivo, excitan no sé 
que ternura , y sensibilidad en el corazón. 
Aque l reconocimiento , ó anagnorisis , en que 
se vé descubierta la Antoñuela , nombrada 
Doña Monica , es oportuno y excelente , pues 
desde luego nos dá la idea de una brivona, 
que se hace aborrecible por ser causa ocasio
nal de la perdición de D . Mariano. Los epi
sodios no pueden tener mas estrecha conexión 
con la acción principal de la comedia , y es 
muy precioso el de D . Fausto , de cuyo ca
samiento con Doña F lo ra , resulta el premio 
de la virtud. Es la fábula verisímil en todas sus 
partes, sin lagunas ó espacios de tiempo inter
rumpido , sucediendo la acción en un dia na-
tural , sin que tampoco se mude el lugar de 
la escena , la que siempre es en una sala , con 
lo que se logra la ilusión de los expectadorcs, 
que es uno de los principales cuidados de un 
buen Ingenio. L a unidad de la acción tam
bién es tan patente , que nadie puede cono
cer que en toda la comedia no hay parte que 
conspire al fin primario , y único de hacer 
ridicula y aborrecible la mala educación del 
Señorito mimado. H a y mas; que el Ingenio ha 
dexado mucho campo á los Actores para que 
luzcan su habilidad en la execucion , median-

O S 
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te la acción muda que dexa á su cuidado y 
desempeño , y vá señalada con la señal-- ó 
con esta... en lo que D . Tomas de Yriarte 
quiso unir i su propio lucimiento el de los 
Actores : generosidad propia de su talento, que 
quiere participen los Actores de la gloria que 
puede darle su comedia ; la qual nos muestra 
que podemos igualar á los Poetas extrangeros, 
ó acaso excederlos ; pues tilos en sus come
dias sobrecargan los caracteres de las personas, 
tanto que por excitar la risa , los hacen inverosí
miles ;• lo que no se nota en nuestra come
dia , como ni tampoco los extremos que en 
muchas extrangeras , de excitar afectos tragi-
ct s , 6 de caer en una frialdad insulsa , poco 
ó nada interesante. Y así soy de dicta'men, 
salvo meliori , que no solo merece la licencia 
para que se represente , sino que convendría se 
diesen gracias a su A u t o r , para que á vista 
de este exemplar de honor y distinción , se 
animasen á imitarle otros ingenios , presentan
do nuevas piezas originales , que es el mejor 
medio de enmendar y corregir nuestros tea
tros, as Casa de los Reales Estudios de M a 
drid , y Junio 25 de 1788. = D . Santos 
Diez González. 

T o m . V . Contiene la comedia el Filósofo 
casado , y la tragedia del Huérfano de la Ch i 
na , traducidas del francés , en verso castella
no , por el Señor Yr iar te , y un drama en un 
acto , de su invención , intitulado la Librería.. 
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T o m . V I . Contiene varias obras críticas 

en prosa. Tales son el Diálogo joco serio , i n 
titulado , Donde las dan las toman) que publ i 
có el Señor Yriarte , con motivo de la i m 
pugnación que hizo D . Juan Joseph de Se
daño de su traducción del Ar te Poética de 
Ho rac io , en el qua l , ademas de responder á las 
objeciones que aquel le hizo en el tomo IX . del 
Parnaso Español , explica el sentido de varios 
lugares difíciles de Horacio , examina el mé
rito de algunas Poesías insertas en aquella co
lección , y nota algunas equivocaciones sobre 
las vidas de diferentes Poetas nuestros. 

Carta al R. P. F r . Francisco de los Arcos^ 
Religioso Capuchino , subministrándole ciertas 
especies \ para continuación de su obra , intitula* 
da : Conversaciones instructivas. Las dispara
tadas Conversaciones del P. Arcos excitaron 
la risa de toda la Corte , y dieron moti
vo á varias sátiras con que se ridiculizó la ex
travagante credulidad de este Rel igioso. E l Se
ñor Yriarte escribió esta carta , en la qual con 
pretexto de darle noticias para la continuación 
de su obra , extracta las Ilustraciones varias, 
del D r . Roxo , dedicadas al P. Antonio Fe-
vre , Confesor de Felipe V . é impresas en el 
año de 1747 , en las quales se leen muchas 
patrañas y preocupaciones , semejantes á las 
que publicó el P. A r c o s , sobre duendes, bru
jas , aojamientos, filtros , piedra filosofal, se
cretos naturales, &c . 

O 4 
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Para casos tales , suelen tener los Maestros 
oficiales. Epístola crilico-parenéíka, ó exhortación 
patética que escribió D . Eleuterio Geta , al Au~ 
tor de las Fábulas Literarias , en vista del Pa
pel intitulado , el Asno Erudi to. 

D . Tomas de Yriarte gozaba pacificamen
te una gloriosa reputación l iteraria, justamen
te debida á su ingenio, i sus obras, á su afición 
á las artes , y á la felicidad de su pluma , y 
de su lengua. Pero estas mismas prendas, real
zadas mucho mas con los honorificos em
pleos en que estaban colocados el mismo , y 
sus dos hermanos ( i ) , le habían produci
do émulos en las clases mas distinguidas del 
estado. 

E n estas circunstancias publicó el Señor 
Forner , baxo el nombre de D , Pablo Segar-
ra , el Papel intitulado , el Asno Erudito , di
rigido á ridiculizar , y hacer despreciable la 
persona , y escritos de D . Tomas de Yr iar
te. Son inponderables los elogios con que hon
raron i su Autor varios sugetos , por otra 
parte no imperitos, pero que en ésta fueron ar
rastrados de su emulación , ó resentimiento: 
y D . Pablo Segarra , transformado , ya en 
Antonio Varas, ya en Silvio L i b e r i o , y ya con 
su nombre propio de D . Juan Pablo Forner, 

v l ) D. Bernardo de Yriar- cho uriversal de Estado; y D. 
te, del Consejo de S. M , en e! Domingo de Yriarte , Oficial 
de indias, y antes Oficial rm- déla misma Secretaría , y Secre-
yor de la Secretaria del Despa- tario de la Embax<da de Fi l is. 
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ha continuado éstas guerras literarias , en que 
la maledicencia ha triunfado del decoro , y ha 
esclavizado por algún tiempo á la razón, aun 
de personas las mas respetables , no solo por 
sus empleos, sino mucho3nias por sus luces y 
talentos. 

E l Señor Yriarte se vindicó con este papel, 
intitulado, Para casos ¿ales suelen tener los M.aes~ 
tros oficiales ; en el qual después de manifes
tar la mala fe de su Autor en el retrato que 
hizo de su persona , le impugna varios errores 
y despropósitos en que incurrió acerca del uso 
de la critica , y del estudio de las humani
dades. 

L a Señorita mal-criada , comedia moral , en 
tres actos , por el Autor del Señorito mimado. 
E n Madr id : en la oficina de Benito Cano. Año 
de 1788. Doña C l a r a , muger prudente, espo
sa de D . Basilio , y hermana de D . Gonza lo , 
viendo la mala crianza , que éste daba á su h i 
ja Doña Pepi ta, y el abandono de su casa, por 
la demasiada confianza en su vecina Doña A m 
brosia , habia estado separada de su trato mu
cho tiempo. Reconciliados los ánimos á i n -
fluxos de D . Eugenio , mozo cuerdo, é ins
truido , salen de Madr id , á celebrar las paces 
en una quinta de D . Gonzalo , cuyo carác
ter se describe en estos versos : 

D . Gom. E l mismo s o y , á Dios gracias, 
H o y , que el que á los veinte años. 
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H a y envidiosos , que rabian 
D e verme siempre de fiesta: 
Pero de aquí no me sacan: 
Buen humor , y buena vida. 
N o , sino que rae tomara 
Cuidados , y pesadumbres, 
Teniendo renta sobrada. 
Para reirme de todos... 
Á fe que ya no soy niño; 
( S ino , digalo la calva ) ; 
Y sin embargo en Madr id , 
Todos esos tarambanas 
Pisaverdes, que parecen 
Contentos como una pasqua. 
N o se divierten ni el diezmo 
D e lo que y o . . . 

T o d o el año 
V i v o como un Patriarca. 
Que haya guerra , que haya paz, 
Buena cosecha , ó escasa; 
Que uno diga que las cosas 
V a n bien , y otro rematadas; 
Que se escriban papelotes, 

• Que se tiren de las barbas; 
Y o adelante, divertirme; 
Y lo demás, patarata. 
Donde hay gente , allí estoy y o 
Clavado como una estaca. 
V o y lo mismo á la comedia, 
Que á ver una encorozada. 
Viene algún Predicador 
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Famoso : no se me escapa. 
Que hay opera nueva : á verla. 
Una boda : á presenciarla. 
t l n gigante , un avechucho, 
U n monstruo , á tanto la entrada. 
Volatines , nacimientos, 
Sombras chinas , y otras farsas: 
E l primerito. E n el Prado, 
M i silla por temporada. 
Si hay concurso en el Café, 
A l l í fixo como el alba. 
Y finalmente , en la Puerta 
D e l Sol , mi esquina arrendada. 
gLas tertulias ?..Así, así. 

( Señalando con los dedos ) 
¿Fiestas de campo?.. Como agua. 
¿Academias ?... Mas que hubiera. 
¿Comilitonas?..¡No es nada I 
Nunca deshago partido. 
Que hay juego : tomo las cartas. 
Que vari á baylar minué, 
Seguidil las, contradanza; 
Y á poco que me lo rueguen, 
Bay lo también la guaracha. 
Así vivo , así me huelgo ; 
Y todos á una voz claman: 
•¡Si no hay otro D . Gonza lo ! 
¡Qué humor tiene! ¡Es una alhaja ! 

Tic Ped. M u y bien va todo eso... pero... 
E l cuidado de la casa... 
E l Gobierno.. . 
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D .Gonz Cabalmente 

Eso es lo que no me causa 
Inquietud : mi casa está 
Grandemente gobernada. . . 
Que Pepita se divierta 
Qaanto la diere la gana; 
Que bayle , que represente. 
Que juegue , que entre , y que salga; 
Oye aprenda trato de mundo 
B n una tertulia diaria ; 
Y se porte como todas 
Las que en Madr id hacen raya. . « 
E n las aldeas las mozas 
Recogidas y aplicadas, 
Las que mas baxan los ojos. 
Son las que mas bien se casan. 
Acá vá por otra regla. 
E n no habiendo buena labia. 
Desparpajo , garabato, 
Compostura un poco extraña; 
N o baylando unas boleras, 
N o cantando una tirana, 
C o n su ay ! y no frequentando 
Las concurrencias de fama, 
Para darse á conocer, 
Perdidas; no pasa un alma. 

Tío Ped. Y á . — ¡Lo que es el no entetldello! 
Bart. En cáa tierra su usanza. 

D . G o m . Y después , ¿quien os ha dicho 
Que yo permito que salga 
Sola mi Chica ? N o voy 
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Cargado con la arracada 
D e la Hi ja á todas parte-:; 
Que eso fuera extravagancia 
Ridicula , y ser yo esclavo; 
Pero siempre la acompaña, 
M i Señora D . Ambrosia, 
Que aunque moza , es una Dama 
De juicio , y talento , V iuda, 
Y de muchas circunstancias. 
Para mi es un grande alivio. . , 

Llega D . Gonzalo primero , y después 
Doña Pepita , vestida de maja , acompañada 
de su amiga y directora Doña Ambrosia , y 
no hace falta el que se llamaba Marques de 
Fontecalda , hombre perverso , que habiendo 
viajado , no habia aprendido mas que el arte 
de estafar , y á llenar nuestro jd ioma de pa
labras y frases extrangeras. 

D . Eugenio tenia compañía con D . G o n 
z a l o , con cuyos caudales unidos se adminis
traba una Fábrica en Cataluña , que les pro
ducía á los dos ganancias razonables. D o 
ña Ambrosia trata con el Marques , sobre los 
medios de descomponerlos , para lo qual fin
gen dos cartas , en que se les avisaba de la 
xuina de la Fábrica. 

Doña Clara vuelve á amonestar á su her
mano , y procura corregir los malos resabios 
de su sobrina : y Doña Ambrosia , que as
piraba ocultamente á la roano de D . Gonzalo j 
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por sus riquezas,intenta desacreditarla , ase
gurando que la cortejaba , y regalaba D . E u 
genio. 

Entretanto Doña Pepita se divierte , ya 
baylando con unos majos que con prevención 
habia mandado que fueran i de Madrid , ya 
bordando un chaleco para el Marques , y ya 
jugando al quince , en el que éste les gana una 
suma exorbitante , manifestando en todas oca
siones, su desemboitura , falta de respeto , y 
demás vicios s los que se manifiestan mas bien 
en las respuestas á las lecciones que le dá D o 
ña Ambrosia , sobre el modo como han dé 
tratar las mugeres á los hombres : y final
mente prefiriéndolo en su elección para es
poso á D . Eugenio j sin que su padre lo re
pugne, 

Pero luego aparece D . Carlos , sobrino de 
Doña A m b r o s i a , y descubre que el tal Mar
ques era D . Eustaquio de Bolaños , por quien 
su tío habia perdido el caudal , y la vida ; y 
que estaba casado. L o aseguran para dar cuen
ta á la justicia , y D . G o n z a l o , desengaña
do , resuelve poner á su hija en un convento. 
Usta se vuelve entonces á D . Eugenio i quien 
la desprecia , diciéndole: 

a , Señora, 
H e visto que los resabios 
D e la educación de usted 
Son algo mas arraigados 
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• & Que creía.-— Usted perdone .— 

Otro menos delicado 
Que y o , será mas dichoso, i 

D . Gonzrdo , reconociendo los daños que 
le había ocasionado su descuido, y la amistad 
de Doña Ambrosia , despide á ésta de su casa, 
y resuelve ser mas cauto -"en adelante. 

Esta comedia , publicada después de la c o -
íeccion de las obras del Señor D . Tomas de 
Yriarfe , manifiesta que ao se ha agotado la 
mina de su ingenio i y es un nuevo exemplo 
para que los Españoles, abominando las mons
truosas composiciones de nuestros antiguos 
poetas , se dediquen á imitar á la naturaleza, 
y expresar bien sus caracteres , que es en lo 
que consiste principalmente la perfección de 
la Poesía , y particularmente la de la Drama-

^ A M O R A ( P . F r . Bernardo ) Carmelita 
Calzado , Doctor en Filosofía , y Catedrático 
de Lengua Griega en la Universidad de Sala
manca. Gramática Griega Filosófica , según el 
sistemé del Brócense. M a d r i d . E n la Irnpren~ 
ta de D . Aníenio Sancha 1772. U n tomo en 
octavo. 

E l P. Zamora fue uno de los que mas tra-
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bajaron en desterrar de la Universidad de Sa
lamanca el mal gusto que habia corrompido 
en ella la enseñanza de todas las Ciencias. Pue
de decirse que su Gramática , y la elegante tra
ducción de la Historia de los Seminarios , de 
que hemos dado noticia en el artículo Bertrant 
fueron lo menor de sus trabajos. Versado en 
las Lenguas La t i na , Griega , y Hebrea , y en 
las principales de las vulgares , en la Filosofía, 
Historia, Antigüedades,y Disciplina de la Igle
sia , antes de morir tenia limada , y perfec
cionada su Gramática, unos Diálogos , á imi ta
ción de los de Luciano , una Historia de la 
Religión , y otros varios papeles, y consultas 
de importancia , que perecieron , ó por el des
cuido , ó por la envidia , con su muerte, ocur
rida en muy pocas horas , de una violenta 
apoplegía , en el mes de Noviembre de 1785. 

L a Universidad de Salamanca le debe por la 
mayor parte la ú t i l fermentación del buen gus
to que se advierte ya en ella , particularmen
te entre los jóvenes , la qual debe esperarse 
que triunfará al fin de la oposición de algunos 

'viejos, que se oponen á la reforma , ó porque 
su ignorancia no les dexa conocer la necesidad 
de ésta , ó lo que es mas probable , porque 
les es duro y vergonzoso confesarla , y 

parere minoribus , et quat 
Imberbes didicere , senes perdenda fa ler i . 

E l P . Zamora , dotado de una imaginación 
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ardiente 5 lleno de entusiasmo por Jas letras, 
y de amor á la juventud , solicitaba , busca
ba , y dirigía los profesores de talento y apli
cación , para sembrar en ellos Ja buena semi
lla de las Ciencias, y Artes. Su celda estaba 
abierta á todos , y á todas horas, y sus libros de 
que habia hecho una colección escogida y co
piosa , corrían por las manos de todos. H a 
bia establecido varias conferencias de Humani
dades, His tor ia , y Matemáticas , valiéndose de 
estos medios para con%'ertir acia esta clase de 
estudios á los buenos ingenios, perdidos antes 
en las sutilezas y sofisterías. Finalmente, no om i -
-tio medio alguno de adelantar las Ciencias en 
Salamanca , ya con ia persuasión 5 con el exem-
p!o , y los auxilios que le perraitian sus facul
tades , y ya también representando al gobier
no con vigor y fortaleza , unas veces por sí 
solo , y otras unido con su amigo el docto 
teólogo , y eloqüente orador , D . Antonio T a -
•vira, los abusos que advertid en la Universidad. 

E n prueba del ilustrado zelo de estos dos 
sabios, merece leerse una Representación que 
hicieróníál Señor Conde de Campomanes, quan-
do se habia de proveer la Cátedra de Materna" 
ticas en el año de 1768 , que dice asi (1); 

, ( i ) Est íen. la. Colección de los rígidas k lá Universidad de S a 
néales Decretos, Ordenes, y Ce- ¡amanea , desde el año de 1760, ¡f 
dulas de su Magestad ( que Vios siguientes , hasta el presente dt 
guarde') i de las Reales Provisto- 1770 ; y mandadas reimprimir p f 
fes , y Cartas-Ordenes del Real y el mismo Rsti l Consejo. 
Supremo Consejo de Cast i lU t df~ 

Jom. VI. P 
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„Señor. S2 L a persuasión en qne por ex
periencia estamos, deque la reforma deles 
Estudios en todo el Reyno , y especialmen
te en esta Universidad, es uno de los objetos 
que de continuo ocupan lá atención de V . S. I. 
nos hace continuar en nuestras representa
ciones , confiados en que serán bien o idas,co
mo antes, y asegurados de el ningún otro ar
bitrio út i l , que el de recurrir á V . S. I. Si 
tratáramos con algún Min is t ro , que aunque 
fuese zeloso de las buenas letras , no conor 
ciera su valor respectivo , y qué facultades son 
las mas útiles , nos sería forzoso hacer por don
de formase juicio del provecho (para no de
cir necesidad ) de las Matemáticas. Pero co*-
mo no hay parte de Li teratura, cuyo mérito 
y uso no comprenda V . S. i . solo diremos 
que esta Cátedra se halla vacante , y que 
sin un esfuerzo eficaz de V . S. I, estamos pa
ra nombrar un malísimo Catedrático. L a pro
visión es de las que pertenecen á la Universi
dad, que puso edictos convocandoá oposiciones, 
luego que murió el catedrático , por mas que 
uno de nosotros clamó , representando al claus
tro la reforma que se esperaba ; la necesidad de 
Catedrático bien instruido; y las ningunas espe
ranzas de lograrle por ocho ducados que hoy 
tiene , y tendrá mientras el propietario viva. 
Kada bastó : se ha hecho la convocación por 
edictos : y si V . S. I. no remedia el daño 
imminente , solicitando con brevedad , que el 
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Consejo mande que se detengan las oposiciones; 
esta Cátedra va i perderse del todo. Nosotros 
conocemos bien el pais en que vivimos , y 
podemos asegurar á V . S,. I. que proveida ia 
Cátedra por la Universidad , recaerá en un 
hermano del Catedrático difunto , sobrino del 
Maestro D . Diego de Torres. Este opositor lle
va de estudio en la Astronomía como cosa de 
tres meses , sin haber saludado la Ar i tmét i 
ca , Algebra , Geometría , ni Trigonometría: 
y aun para el exercicio que hace , uno de no
sotros le ha prestado los Globos , y nega
do libro que no podia entender dicho preten
diente. Vea V . S. I. que progresos hará t i que 
vive tan desprevenido. Debemos añadir , que 
la Universidad no se halla en estado de poder 
juzgar sobre Opositores á esta Cátedra, por
que hay pocos graduados que entiendan lo 
que son Matemáticas , cosa que V . S. I. ten
drá presente para lo que convenga. Para la 
Cátedra de Física deseamos también , y nece
sitamos sugeto muy hábil- E n esta parte es
tamos con bastante satisfacción , por ser la 
provisión del Consejo. Solo suplicamos á V . 
S -1 , se acuerde de lo que en el Plan de M e d i 
cina está expuesto sobre la Física y su Cáte
dra. Y generalmente suplicamos , que para, 
nuestra reforma olvide V . S. I. su innata benig
nidad , tratándonos con sumo rigor , pues es
tá ya tan apoderado el m a l , que se burlará de 
toda suave providencia. Dios guarde á V . S. I. 

P z 
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lo que nosotros con todos ios buenos desea
mos para honor de las Letras , y Universi
dades , como para la felicidad de la Monar
quía. De Salamanca , a ag de Marzo de 1768. 
ss Señor. == B. L . M . de V . S. I. sus mas afec
tos y favorecidos serv idores.^ D . Antonio T a -
vira y Almazan. = Juan Mart in. — Fr. Ber
nardo Zamora. = Tilmo. Señr D . Pedro K o -
drigusz Campomanes. 

Correcciones , y Adiciones. 

Aunque he puesto toda la diligencia y cui
dado que me ha sido posible para escribir es
ta Bib l io teca, no he podido evitar enteramen
te algunos yerros s y omisiones reparables, ó 
bien por falta de noticias , ó por olvido , ó 
por inadvertencia al tiempo ds extender va
rios artículos. 

E n el tomo I. pag. n p y 120 , se dice que 
k población de Madr id son 450©. almas; y se 
ponen otros datos acerca de los consumos, en 
los que después se me ha informado porei Señor 
D . joseph Antonio de Armona , Corregidor 
de esta V i l l a , que nay mucha equivocación. 
Por el Censo Español, executado de orden del 
R.ey , comunicada por el Excmo. Señor Con
de deFioridablanca , en el aáo de 1787 , cons
ta que la población total del Reyno , consis
te en 10. 409879 almas : y que la de Madrid 
no pasa de 156 .572 . 



ESPAÑOLA. 2 2 9 

E n el tomo II. pág. 1 52. debe borrarse la 
clausula que dice : )}Hasta el Señor Casal to
dos creían que no había mas Succino que el 
amarillo. 

Y en el I V . pág. 56 . se ha de corregir la 
expresión en que se d ice , que la Amínta del 
Tasso no se escribió para representarse. 

E n quanto á omisiones, las hay muy re
parables. Sin contar entre éstas las de algunas 
obras que se han impreso después de escrito 
este tomo , y los demás a cuyas letras perte
necían los artículos de sus Autores, no se en
cuentran los artículos de los Señores Andoa-
ga , Bedoya , Bossarte , García , Mazarre-
do , Mendoza , Vela , Vil lanueva , V i l i a -
rroel , Vi l laroig , y otros que tal vez no 
han llegado á mí noticia , y que merecen 
ciertamente un lugar mas distinguido entre los 
literatos españoles, que muchos de los que yo 
he incluido en mi Biblioteca. 

Falta también un artículo de Traductores^ 
sin el qual no puede formarse un conocimien
to exacto de nuestra literatura. Los de las 
Lenguas eruditas , nadie parece que duda que 
deben contarse entre los literatos: ó bien por
que para su inteligencia se necesita mayor es
tudio , y mas conocimientos , ó acaso tam
bién porque la opinión suele tener por mejo
res, y de mayor mérito las cosas mas difíciles. 
Como quiera que sea , los estímulos que se 
han dado á estas lenguas , han empezado i 

P 5 
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producir obras útiles en su l inea, como-puede 
verse en las que se han mencionado ya , y las 
que deben añadirse de los Señores A y a l a , Gar
d a M a l o , Valbuena , Villanueva . &c . 

N o merecen menos consideración las tra
ducciones de libros del Nuevo y Viejo Testa
mento , y del Rezo Eclesiástico, aunque me 
temo que en esta parte ha habido alguna indul
gencia , y ciertamente en algunos no toda la 
instrucción que se necesita para semejantes obras, 
sin duda alguna las mas importantes , y de las 
que deben temerse graves daños , si no se exe-» 
cutan con -acierto. 

L a mayor parte de los Traductores de 
lenguas vulgares han afeado nuestro idioma 
con voces y frases nuevas , y c o n cierta langui
dez muy agena del carácter , y genio de los Es 
pañoles. Mas por otra parte la han enriquecido 
de ideas, y aun en quanto al estilo han contr i
buido á purgar éste de ciertos vicios que se 
habían hecho generales en nuestros libros , y 
ahora no lo son ya tanto, qual es el de la h in
chazón , sutileza, cadencia , hyperboles, y me
táforas de que antes estaban empedradas la$ 
obras aun de los mas sabios escritores. Algu-' 
nos pensarán de diverso modo : mas yo creo 
que no se debe menor gloria á los Señores 
Clav i jo , y Ortega , por sus traducciones de las 
obras del Conde de Buífon , M r . Duhamel , y 
demasque han hecho, quepor las que han escri* 
to Originales. Y que los Señores D .M igue l Ge-
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fóñimo Suarez (1) , D . Bernardo María de 
Calzada , (2) y otros , son también dignos de 
elogios por las suyas. 

Estando ya concluida la impresión de es
te ultimo tomo , cierto amigo , amante de las 

(i) D. Miguel Gerónimo Suarez tiene tradu
cidos y publicados once tomos de Memorias so-
i re Agricultura , Comercio , Industria , Económi
ca , Chimica , Botánica , Historia Natural , &c, 
sacadas de las mejores obras que han publicado 
varios Autores extrangeros. E l gobierno ha auxi
liado su trabajo , dándole una ayuda de costa de 
setenta doblones por cada tomo , y recomendan
do esta obra por medio de cartas circulares. 

Ademas de estas Memorias úene el Señor Sua
rez publicadas varias Descripciones de Artes , y 
Oficios í una Colección de Máquinas , en dos to
mos ; y «1 Tratado legal teórico , y práctico de 
Letras de Camhio , en otros dos tomos en quartó. 

(2) E l Señor Calzada ha publicado las siguien
tes Obras. 
Motezuma : Tragedia en cinco actos , y en ver

so endecasilabo t en la Imprenta de Ibarra, 
año de 1784, en octavo. 

Desengaño de malos desengañadores : Imprenta 
Real , año de 1787 , en octavo. 

Epístola , en verso pareado , sobre las malas apo« 
logias , impresa en la obra del Corresponsal. 

L a Religión : Poema de Luis Racine , en seis 
Cantos , en verso endecasilabo s traducido del 
Francés. Imprenta Real , año de 1786. 

Las Fábulas de la Fontaine : en varios géneros de 
metros, traducidas del francés. Imprenta Real 

año 
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letras , y de la g lor ia de la nac ión , me ha da
do varias noticias con que pueden aumentarse 
los artículos siguientes. 

R A M O S ( D . E n r i q u e ) , Capi tán de Reales 
Guard ias de Infantería , y Académico de l nu-r 

año de 1788. dos tomos en quarto. 
L a A l c i r a , ó los Americanos : Tragedia en verso 

endecasílabo asonante : traducida del francés: 
Imprenta Rea l , año de 1788. 

L a Lógica de Condil lac : Imprenta de Ibarra , año 
de 1784 , secunda vezen {789. 

L a Subordinación : Comedia : traducida del fran
cés : Imprenta de Ibarra , año de 1785. 

A r t e de ser f e l i z , d iv id ido en quatro Epístolas: 
traducido del Alemán Imprenta de A z n a r ; año 
de 1787. 

E l hijo n a t u r a l : Comedia en cinco actos , t radu
cida del francés , en verso pareado. 

Catón en U t i c a : Tragedia en tres actos , t raduci 
da del ingles , en prosa. Imprenta R e a l , ano 
de 1787. 

Ade la y Teodoro : Cartas sobre la educación : t ra 
ducidas de l francés. Imprenta de Ibarra , año de 
1786. 

V i d a de Federico I I . Rey de F rus ta : traducida deí 
francés, quatro tomos en quarto. Imprenta Rea l , 
año de 1788. 

Pasajes escogidos de la v ida p r i vada de Federico 
I I . traducidos del francés. Imprenta de Aznar, 
año de 1787. 

D i s c u r s o , sobre quanto conviene el respetar las 
costumbres de los estados: traducido del fran* 
ees. Imprenta R e a l , año de i 1 ] ^ . 
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tnéro áe !a Española. E l esmero con que este 
sabio Oficial ha ocultado al público su nom
bre , ha sido causa de que no llegara á mi 
noticia , no obstante que he hablado de dos 
obras suyas en los artículos Bueno , y Mu~ 
ñoz , con cuyos apellidos publicó las que allí 
se expresan. E l Señor D . Gaspar de Jovel la-
nos , á quien debo esta not ic ia, me la ha da 
do de que es también el Señor Ramos Autor 
de las siguientes. 

Elogio de D . Alvaro Bazan , primer Mar--
qiKs de Santa Cruz ,* por D . Desiderio Bueno. 
Madr id \ en la Imprénia de los Herederos de 
Francisco del Hierro, Un tomo en octavo. E n 
esta obrita compiten la elegancia , la ciencia 
militar , y la buena filosofía. Las hazañas del 
ilustre héroe , objeto del Elogio , se expo
nen con el mayor orden , y se engrandecen con 
el mas diestro artificio : se realza el mérito de 
su conducta militar con reflexiones sacadas 
de los principios del arte de la Guerra , de mar 
y tierra ; y se instruye al mismo tiempo al 
lector con oportunas reflexiones políticas y 
morales , tomadas de la mas pura y sublime 
filosofía. 

Elementos déla enseñanza, y disciplina de la 
Infantería. Madr id 1776. En la Imprenta de 
JDoblado.XJn tomo en octavo. 

Esta obra , como anuncia el título, tiene dos 
objetos , que son la enseñanza , y la disciplina 
de la Infantería : esto es los principios y ma-
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xímas para que el Soldado , solo , ó en for
maron , sepa hacer quanto pueda exigir de él 
su Gefe : y para que quiera hacerlo , y lo ha
ga efectivamente. En medio de la muchedum
bre de obras escritas sobre ú arte de la guer
r a , faltaba aun este tratado , en que el Señor 
Ramos , no solamente reunió las regias que 
andan esparcidas en las mejores de aquel las,si
no que añadió también muchas observacio
nes propias , fruto de su estudio , y continua 
meditación. 

E l Guzman, T'ragedia en cinco actos. Barce
lona y en casa de Tu to . 1777. Aunque muchas 
plumas españolas han puesto en drama la he
roica y bien conocida acción de D . Alonso 
Pérez de Guzman , ninguno la ha tratado mas 
dignamente que el Señor R a m o s ; cuya trage
dia , así por la sublimidad de las sentencias, 
como por la belleza de la dicción , por el 
número y harmonía de la versificación , por 
el natural progreso del d iá logo, y por la ver
dad de los sentimientos es uno de los mejo" 
res poemas dramáticos que tenemos. 

E l triunfo de la verdad. Drama en prosa 
en cinco actos. N o se ha publicado todavia 
este drama , el que se asegura que tiene un 
mérito muy particular , por la destreza , y 
profundo conocimiento con que el Señor Ra
mos ha retratado en él las flaquezas de la con
dición humana , y los defectos de algunas ins
tituciones civiles nuestras. 
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E n el artículo T O F L Ñ O debe añadirse 
lo siguiente. Elegido por D . Jorge Juan pa
ra el magisterio de Guardias Marinas , y 
hecho su Director en 1786 , partió con el 
mismo , y M r . Godin el trabajo de un curso 
para la instrucción de este Cuerpo , publican
do en 1770 un Tratado de Geometría elemen* 
tal,yTrigonomelria rectilinea^y unas Tablas de 
senos,y tangentes , obra sumamente metódica, 
y de especial claridad , de la que se han repe
tido las ediciones , adoptada desde luego para 
la enseñanza. 

A fin de propagar en la armada , y aun 
en toda la nación el estudio de la Astronomía, 
acompañado de D . Joseph Várela , actual B r i 
gadier de Mar ina , discípulo suyo , y enton
ces su Segundo en la Academia , se dedicó á 
este estudio , y á la pra'ctica de todo género 
de observaciones en el Observatorio Real de 
Cádiz , continuando por espacio de diez y seis 
años en esta Urea voluntaria , con tanto tesón, 
que mudada la Academia á la Isla , cumplían 
en ella todas las mañanas con las funciones de 
su magisterio ; iban á Cádiz al mediodía ; y 
empleada la noche en observar los fenómenos 
que se presentaban en el Observatorio , re
gresaban por la madrugada á la Isla. E n este 
intermedio visitaron el Observatorio los co 
nocidos Astrónomos , y acreditados Marinos 
M M . Pingré , Florieu , Bo rda , y Verdun de 
la Creme , con varias comisiones científicas, ce-
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lebrando mucho su estado floreciente , y la 
destreza qvie tan continuo exercicio habia dado 
á nuestros observadores , de quienes hacen 
honrosa memoria en las relaciones que publi
caron de sus Viages, y que repite M r . de L a 
Lande en su introducción á su grande obra de 
Astronomía. Fruto de estas tareas fueron los 
dos tomos de Observaciones impresos en Cá
diz en 1774 , y están prontos para darse á 
luz los de 1776 , y 7 7 , que debían ya haber
se publicado, por la favorable acogida de los As
trónomos extrangeros que las piden con ins
tancia. 

Ocupado el Señor Tof ino en su Academia 
y Observatorio , en dirigir en los Estudios su
blimes de la Náutica á algunos Oficiales jó
venes que se le habian agregado , se le comi
sionó en Junio de 1783 , para construir el A t 
las Hidrográfico de toda la Península , y el 
de las Islas que se reconocen , tanto á la ida 
como al regreso de los Viages de América. 
Para desempeñar dignamente tan vasto é impor
tante encargo , eligió para que le acompañasen 
á los mismos Oficiales destinados al Observato
rio , que eran los Tenientes de Navio , Don 
Dionisio Alcalá Galiano , D . Joseph Espinosa 
y Te l io , y D . Alexandro Belmente ; y los de 
Fragata , D . Julián Canelas , D . Joseph de Var
gas y Ponce , y D . Joseph de Lanz. 

Está ya próximo á publicarse el Derrotero 
de las Costas de España en el Océano Atlántico , f 
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ie las Idas' Azores , ó Terceras , &c. en cuya 
introducción se ponen los elogios que han he
cho Ips sabios mas acreditados de la parte pu 
blicada , á los que podría añadirse el extracta 
y juicio de esta o b r a , puesto en el Diario de 
Francia , en el qual después de analizarla,y ce
lebrarla mucho , se concluye diciendo , que 
es una respuesta sin réplica á los que pre
guntan i qué ha hecho España para la Huma-' 
nidad\ 

V A R G A S Y P O N C E . Fue uno de los O f i 
ciales escogidos para ayudar al Señor Tof iño 
en la Comisión de que acabamos de hablar, 
y i quien se fió todo el cuidado de la ed i 
ción del Atlas , la-' que dir igió con increíble 
actividad , cuidando de que los d ibuxos, gra^ 
vado , é impresión , salieran con la exácti-* 
tud y belleza que acredita la misma obra. E l 
arreglo del Derrotero de la parte Meridional 
corrí» también á su cargo , . siendo entera
mente suya la erudita introducción que le pre-í 
cede. 

Relación del último Viage al estrecho de M i á 
gallanes de la Fragata de S. M . Santa Mar ia de 
la Cabeza, <bc. Madr id 1788 ,en casa de la Viu* 
da de Ibarra. I. tom. 4. Tratándose de publicar 
este Viage , hecho también de orden de S. M» 
el Señor Vargas la tuvo para cuidar de la edi* 
cion , y la enriqueció con machas noticias y 
observaciones , fruto de su propio estudio y 
trabajo. Suyas son la introducción , y toda la 
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segunda parte, que contiene la historia de las ex*. 
pediciones y V iages, hechas antes de éste al Es
trecho Magallanico : la descripción del mismo 
Estrecho, la de sus habitantes , y la resolu
ción del problema sobre la posibilidad y con-
venieiicia de su; población , en todo lo qual 
resplandece una copiosa y exquisita erudición 
unida á la mayor pericia en la profesión náu
t ica. 

E n otras varias obras se emplea actualmen
te la infatigable aplicación de este digno O f i 
cial , que un dia satisfarán la expectación del 
públ ico, y le darán la recompensa de gloria á 
que aspira con tanto ardor , como justicia, 

\ J L L O A . ( D . M a r i m ) i del Consejo de 
S. M . y su Oydor en la Real Audiencia de 
Sevilla , Presidente de la Academia de Bue
nas Letras , Director de la Sociedad patrió' 
tica de la misma Ciudad , y Académico de 
número de las Reales de la Lengua , y de la 
Historia. 

Quando los Cuerpos literarios en que es
tá alistado este digno sugeto publiquen sus 
Memor ias, se conocerá quanto trabajó en ellos 
á favor de la pública ilustración. E n la Aca
demia Española existen dos disertaciones muy 
eruditas, sobre el origen é índole de la Len* 
gua Castellana ; y para formar la Gramática, 
Ortografía y Diccionario que publicó este Cuer
po , y que vá perfeccionando mas y mas cada 
día , trabajó el Señor UUoa muchas Cédulas 
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en que acreditó su estudio y erudición. 
N o contribuyó menos en Ja de la H is to 

ria á la ilustración de las importantes mate
rias de su pertenencia , y singularmente al 
arreglo de nuestra Cronología, laqualen mu
cha parte debe á la infatigable aplicación del Se
ñor Ul loa el grado de exactitud á que la con-
duxo este sabio Cuerpo. Escribió también tres 
excelentes disertaciones, una sobre la Patr ia de 
los Godos : otra sobre los antiguos rieptos ó de
safias , ambas impresas , aunque no publica
das todavía, y otra sobre la serie de Reyes y po
blador ei fabulosos de España , que se halla M . S, 
y en todas se dexa ver el profundo conoc i 
miento que tenia de nuestra Historia y A n t i 
güedades , unidas al mas sano discernimiento 
y juiciosa crítica. 

E n la Sociedad de Sevilla escribió varios 
discursos y Memorias , de una de Jas quales 
hemos dado noticia en su artículo. 

E n la Academia de Buenas Letras , que 
casi resucitó , durante su Presidencia, del des
aliento en que yacia , promovió entre otras 
cosas la empresa de publicar el célebre Repar
timiento de Sevilla , hecho á conseqüencia de 
su conquista por los Señores Reyes S. Fernan
do , y D . Alonso , su hijo , ilustrándole con 
notas históricas, geográficas , y genealógicas 
en que trabajó mucho por sí mismo , dejando 
i su muerte muy cerca de concluirse taa exes* 
lente obra. 
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E l páblico formará una idea mas eabal del 
talento , de la aplicación y recomendables do
tes de este virtuoso literato , quando el Se
ñor D. Gaspar de Jove Llanos , su amigo y 
compañero, encargado de escribir las Memo
rias de su vida por la Academia dé la Histo
ria , haya desempeñado tan recomendable co

misión. 

• 
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la mala educación de la nobleza en Espa-
ña.̂  V I . 116. 

Matemáticas : sus progresos. I. 1 80. II. 172. 
I I L 5. 148. 219 . V . 17. 51. V I . 55. 23'J. 

Mayans ( D . G r e g o r i o ) , su art. I V . 14. 
Mayans ( D . Juan Antonio ) , su art. I V . 50, 
Mayran : su carta al Señor Ul loa. V I . 187. 
Medicina-Al . 151. III. 2. I V . 11 . 198. V . 41 . 

82. 102. 108. V I . 34. 
Mehndez Valdes ( D. Juan ) , su art. IV . 53. 
Mengs ( D . Rafael) , sus obras. I. 177. 
Merino ( P, Andrés) , su art, I V . 64. 
Metalurgia : cátedras de ella , establecidas en 

este Reynado. V . 176. 
Múedano ( P P . Fr. Ra fae l , y Fr . Pedro) , su 
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art. I V . 6 6 . 

Monkngon ( D . Pedro ) , su árt. I V . 72. 
Montesquieu : mal entendido por un escritor 

nuestro. III. 204. Se impugna la descrip
ción que hizo de los Españoles en sus C a r 
tas Persianas. II. 25. 

Moñino ( Excmo. Señor D . Joseph ) , su art. 
I V . 76 . véase el art. Florida-blanca. 

Mora y Jaraha ( D . Pablo ) , su art. I V . 109. 
Moral in ( D . Nicolás ) , su art. I V . 121. 186. 

V . 190. 193. 177. 
Moral in ( D . Leandro ) , su art. I V . 134. 
Muñoz ( D . Antonio ), su att. I V . 134. 
Muñoz ( D . Juan Bautista ) , su art. I V . 153. 
Muruzabal ( D . Joseph), su art. I V . 142. 
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Mifo ( D . Francisco ) , su art. I V . 145. 283. 
JVoguera ( D .V icen te ) , su art. I V . 149. 
Novelas. IV . 72 . 
Nu i x ( D . J u a n ) , s u art. I V . 153» 

O 

Chispos de España : su elogio por un cxtran-
gero. h 202. 

Oratoria Sagrada. I. 217. III. 124. 208, V . 
88 . V l / 4 4 . 

OrUga ( D . Cas imi ro ) , su ar t . IV. 156. V . 193. 
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Orídls ( D . Francisco ) , su art. V . 222. 
Orth ( D . Francisco ) , su art. I V . 170. 

P a l m ( D . An ton io ) , su art. IV . 175. V . 190. 
Papeles Periódicos : su art. I V . 176. 
Patronato universal : noticias poco vulgares de 

esta famosa causa. I V . 33. 
Pellicer : véase Saforcacla. 
Peña-florida ( Conde de) , su elogio. V . 15.1. 
Peyron: ci tado, e impugnado. I. I29« I V . 53. 

V . 73 . 218. 
"Pintura : sus progresos. V . 1. 7. 
Piquer ( D . Andrés ) , su art. I V . 198. 
P n z i ( D . Mariano ) , su art. I V . 205. 
Planes de Estudios : su art. I V . 207. 
Pü«k : sus progresos, y,estado. I. 166, i 6 z . 
' 1 1 . 2 1 . 32. 2 i O . 227. 23O. 252. í l í . 85 . 

104. 145. 180. IV . 54. I 2 r . 130. S47. 
V . 3. 70. 85 . 94. 119. 128. V I . 6 1 . 108. 
144. 186. 192. 232. 

Pom ( D . Antonio ) , su art. I V . 2 5 1 . 

Quadra ( D . Anton io) , V . 191. 192. 
Qutr ( D . Joseph ) , su art. I V , 260, 
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i V . i . 

Real Tesoro ( Marques del ) , V . 191. 
•Regalia (Marques déla), vézseAbreu. 
f j o n de Stha( D. Diego ) , su art. V . 1. 
A ^ ^ ( D . Vicente), su ar t .V. 7. 
A ^ r a ( P . F r .Manue l ) ,suar t .V . 8. 
^ . ^ ( D . Eugenio), V . 203. 
^ w ( D. Vicente ) , su art. V . 17. 
i ^ C P . F r . Manuel),su art. y . 20. 
Robertson: su elogio del Señor Conde de Cam-
• pomanes. I I . 87. • 
Robles Vives{D. An ton io ) , su art. V . 55. 
Roda ( Excmo. Señor D . Manuel ; , citado. 11. 

1 4 ^ 161. III. 167. 
Rodríguez ( P. D . An ton io ) , su art. V . 4 1 . 
Romá{ D . Francisco ) , su art. V . 48 . 
Roscll ( D . Antonio ) , su art. V . 5 1. 
RoselL ( p. Fr . Basilio ) , su art. V . 55. 
.RíMf//(D. Manuel ) , su art. 60. 
Rossi : sus elogios de la Biblioteca Rabinica 

del Señor Castro. II. 163. 

Sajorcada ( D . Juan Antonio Pell icer, y ) , su 
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Salas ( D . Francisco ) , su art. V . 6 9 , 
Salva ( D . Francisco ) „ su art. V . 82 . 
Samaniego ( D . Félix ) , su art. V . 85 . 
Sánchez ( D . Tomas ) , su art. V . 9 4 . 1 , j j . 
Sánchez Valverde ( D,. Antonio ) , V i . 4 8 . 
Santibañez ( D . Vicente) V . 152. 
Santa Cruz ( Excmo. Señor Marques de ) , su 

afición a l a Física Experimental. V i . 155. 
su Gavinete , y colección de Máquinas. 
156. 

Sampons ( D . Joseph ) , su art. V . 102, 
¿¿«¿/wi'-i.f ( D. Francisco) , su art. V . 105. 
Sarmiento ( P. Fr . Mart in ) , su art. V . 110. 
Scio ( p. Felipe ) , su art. V . 114 . ^ 
Sahastian y ta i re ( D . Tomas ) , su: art. V , 

i i 9 . 
Sedaño ( D . Juan) , su art. V . 126. 
Seminarios • providencias para mejorarlos. I» 

208. 165. 
Seminario patriótico de Vergara.Y. 176. 
Serrano ( D . Tomas ) , su art. V . 128. 
Signorel l i : citado éimpugnado. I. 1 5 9 . V , 135, 
S i lva ( é , Pedro d e ) , V I . 155. 
Sistemes ( D , Manuel ) , su art. V , 130. 
Sociedades Económicas t su art. V , 135, causas 

porque no hacen mayores progresos. 148. 
Sociedad Bascongada 5 su art. V . • 5 1. 
Sociedad Económica de Madr id : su art V . 178, 

De Valencia. V . 218. De Segovia.VI . i . De 
Sevilla. V I . 20. De Mal lorca. 27. De Tude-
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l la , su art. V I . 34. 
Soler ( D , Leonardo ) , V I . 48 . 
Suarez ( D . Miguel Gerónimo ) , V . 165. V I . 

2 3 1 . 
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Tavi ra ( D . A n t o n i o ) , su art. V I . 4 5 . 
Teatro español : su estado antiguo , y actual: 

D isc . prel. I. 156. II. 2 1 . 220. 230. 252 . 
III. 104. 132. 183. I V . 147. V . n p . V I , 
95 .202 . 

Terrer ; ( P. Estevan) , su art. V I . 48 . 
Teología : I V . 136. 247. causas de su decaden

cia. II. 119. 194. 
Tiraboschi • impugnado. I. 101. I I I . í 6 i . 
Tofiño ( D . V i cen te ) , su art. V I . 5 3 . 2 3 5 . 
Trigueros ( D . Cándido ) , su art. V I . 22 , I, 

77. 78. 
Truxi l lo ( P . Fr . Manuel ) I V . 247 . 

Vaca deQuiman (D.Joseph ) , su árt. V I . 108. 
Vaca de Guzman ( D . Gutierre ) , V I . 112. 
Valcarccl ( Excmo. Señor D . Antonio ) , su 

art. V I . 114. 
Valcarcel ( D . Joseph ) , su art. V I . 127.^ 
Valienie ( I l lmo. Señor D . Pedro ) , su artícu-
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lo V I . 132. 

Vargas ( D . Joseph ) , su árt. V I . 1^5 .23 7» 
Vclazquez ( D . Luís ) , su arr. V L 139, 
Vidal ( D . Francisco) , V . 15» 1. 
yillena ( E x c m o . Marques de ) , sus elogiosa 

Disc. prel. I. 4 4 . 
Ulio a { E x c m o . Señor D . An ton io ) ,511 artí

culo V I . 1 5 8 . 
t /Z /o^CD. M a r t i n ) , V I . 238 . 
Universidades : vicios de e l las, y medios qué 

se han tomado para su reforma. II. 1. I V . 
2 0 8 . V . 13. V I . 2 2 6 . 

W 

Ward ( D . Bernardo) , su árt. V I . 176. 
Waíson : su carta al Señor U l loa . V I . 166. 
Wüide : su elogio del Señor Bayer. I. 1^7. 

Triarle ( D . Juan de ) , su árt. V I . i8 r . 
Triarte ( D . Tomas de) , su art. V I . 1510, 

Zamora ( P F r . Bernando V L 224 . 
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