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DICCIONARIO 
ENCICLOPÉDICO 

DE HISTORIA, BIOGRAFÍA, 
MITOLOGÍA Y GEOGRAFÍA. 

SUPLEMENTO 

A.ehn1et I ó Ahmet, 14° sultan otomano, hijo y 
sucesor de Mahomclo lll, en 1603; defendió á los Hún
garos contra Hodulfo 11, pero combatió con poca for
tuna contra Abbas, sofí de Persia. Murid en 1617 á 
la edad de 28 años. Durante su reinado, los Holan
deses inlrodujeron en Turquía el uso del tabaco. 

Aehmet 11, 21° sullan otomano, hermano y suce
sor de Soliman III, en 1691; abandond el poder á su 
visir Kiuperli, que fué derrolato en Salankemen por 
los Imperiales, 1691. Los Venecianos lomaron á Chio 
y asolaron las costas del Archipiélago. Murió en 1695, 
do edad de fl2 años. 

A.elunet UI, 2So sultan otomano, hermano y su
cesor de Mustará II, en 1703 ; diU asilo á Cárlos XII 
despues de la batalla de Poltava, é impuso á Pedro 
el Grande. vencido á orillas del Prulh, el tratado de 
Falksen (17111. Reconquistd la Morea, que se hallaba 
en poder de los Venecianos, pero vencido por el 
príncipe Eugenio en Ptterwaradiu (1716), firmó con 
el Austria y Venecia el tratado de Pasarowitz en 
1718. Fuédepuesto por los jenízaros en 17:lO, y murió 
en su prision en 1786, á la edad de 74 años. Durante 
su reinado, se est.ableci6 la primera imprenta en Cons
tantinopla. 

A.ganlz(Lu1s),i,naturalista, nacid en Orbe en el can ton 
de Vaud (Suiza),1?S07-1873; era hi.jo de un pastor protes
tante y estudid en Lausana, Zur1ch, Heidelberg 'i Mu
nich. lntimamente relacionado, desde muy jóven, con 
Martins 'i Spix, encargóse, á la muerte de este último, 
de publicar la descripcion de 116 especiee de peces 
que babia recogido en el Brasil (Municb, 1629-1831'. 
Dedic6se desdo enldnces á componer una Historia na
tural de los peces de ~gua dulce de la Europa central, 
que se publicd de 1889 á 1845. Escribió al mismo 
tiempo sus InvesUgacione.11 sobro los peces fósiles, 
15 tom. en 4° mayor, 188$-1842; la Description de 
los eqainodermos fósiles de la Suiza, 1839; la !rfo
DO!Jrsfia de equinodermos vivosy fósiles, 1838-1842; 
Estudios críllcos sobre los moluscos fósiles, 1840; 
la Monografía. da los peces fósiles de la vieja arenisca 
del Devonshire; Estudios sobre los ventisqueros, 1840 
y 1847, obra del ma'ior interes. Desde 1888 era ca
tedrático de historia na~ural en Neuchatel, y en 
1846 rué á tomar posesion de una cátedra en New~ 
Cambridge, cerca de Boston en los fü;lado::;-Unidos; 
desde esta época su reputacion fué siempre en au
mento, en América 'i en Europa. Pre:;idid un con-

u 

A 

greso de naturaHstas en Suiza, 'i la Academia rlo 
ciencias de Paris olorgd un gran premio á sus obras. 
El emperador del Brasil le facilitó generosamente los 
medios do hacer un buen viaje por el Amazonas. Ade
mas de hl relacion de este viaje, se le deben dos 
grandes obras : Zoología general y bosqueios gene
rales de zoolo!]ia que contienen la estructura, el 
desarrollo y clasi.icacion de todos los tipos de ani
males vivos y destruidos etc. y Bibliografia zooló
gica, 4 tom. en 8°. 

Ahmed-Abad, ciudad del Indos tan sobre el Saber• 
matt1, en la prov. de Goudjerate (gobierno de Bom
bay); aunque muy decaída despues de la ruina de 
los Mahrattes, que la poseferon hasta 1779, despues 
de la peste de 1812 r un terremoto en 1819, tiene aun 
hoy dia 100,000 habilantes. 

A.ndersen (HANS-ÜRISTrAN), nació en Odensea 
(Fionia), 1805-1875, y era hijo de un pobre zapatero. 
Quedd huérfano dosde mu1 jdven, pasd á Copen• 
bague donde ni) habiendo podido entrar en el teatro, 
publicó varias poesías que le granjearon algunos 
protectores y logrd, por fin, empezar sus estu
dios á los 23 años. Sus primeras colecciones : Poe
sías, Fantasías excitaron un gran entusiasmo, 1880 y 
18$1. Viajó por varias partes de Europa, publicó unos 
Bosqueios de via,je, las novelas, el Improvisador,O-T 
Naáa mas que un violinista 1 describió el Oriente e11 
su Bazar del poeta. Agriado por rivalidades litera
rias, pasd la maror parte de su vida en paises extran, 
jeros, escribiendo siempre obras apreciadas 'i fre
cuentemente traducidas: e/ Mulato, drama; Rafaela 
la Flor de la dicha, comedia: Album sin dibujo.,; 
sobre todo tres tomos de Fanlaiias dant!sas, etc. 
Es uno de los poeLas mas originales de siglo xtx. 

A.adral (GABRIEL), médico fra.nce!l, nacitf en Paris 
1797-1876, se recibió doctor en 1821 'i fué nombrad~ 
catedrático supernumerario en la facultad de medicina, 
en 18;23, y en 182\ miembro de la Academia de dicha 
ciencia. Casdse poco despnes con la hija del célebre 
Ro1er-Collard 1 en 1828 llegó á ser catedrático Lilular 
de higiene en la citada facultad, cuya cátedra permutó 
en 1830 por la de Patología interna. Designado por sus 
colegas en 1839 para reemplazar á Broussais en la 
cátedra de patología y terapéutica general, demostró 
allí sus valilos conocimientos médicos, pero dedicado 
casi exclusivamente al esLudio de la anatomia pato
lógica, caró en errores de que no puede prescindir 
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ningun sabio que Ei¡;ue sistemáticamente un estudio 
sobre todo en medicina, errores q_ue él mismo recer
noció luego mas torde. Fué ele¡:t1do miembro de la 
Academia de las ciencias en 184S. Sus principales 
obras son : Mémoires sur J'anatomie pathologique 
du tube di9"e.stif (~lemorias sobre la anatomía patoló
gica del tubo di¡i:estivo) ; Préc is élémcntaire d anata• 
míe palhologique (Compendio elemental de anatomía 
patológica), 18:?9, S tom.; Cliniq!le médica/e (clínica 
médica ), 5 tom. 1840; Traité de pathologie wtune 
tTrotado de palolo¡;ía interna), 183u-1837, S tom. ¡ 
Rapport /J J'Académiede médecfoe sur fe traitement de 
la fihre typhoide par les purgatifs 1Jnforme á la Aca
demia de medicina sobre el tratamicnlo de la flc!Jre lifoi• 
dea por los purgantes), 1837; Essai d'hématoloyie pa
thologique (Ensayo de hematologia patológica), HViS. 

Antoaelll (Gu.coxo), cardenal, hombro político 
italianó

1 
nació en Sonnino, cerca do Terro.cina, en 1806, 

era hijo de un leñador. Hizo muy buenos e~Ludios, 
en el gran seminario de Roma, donde so disline;uió, 
y llegó á ser uno de los favol'ilos de Gregario XVl 
que le nombró pre1ado 1 luego asesor del tribunal cri• 
minal superior f por úllimo delegado en Orvielo, 
VHerbo á Macerala. En 18-'11 fué nombrado subsecre• 
tario do Estado en el ministerio del interior y en 
18~5 primer leso1·cro de las dos cámarai:; aposlólices, 
ó sea ministro do hacienda. 

el instigador de las primeras medidas represivas qur 
se adoptaron contra los romanos f aun se dice que 
el motu propio ~e Pio IX fué obra suya. A la vuelh1 
del papa á Roma, en abril de 18;)(), fué nombrado 
Antonelli ministro secretario de Estado f de nego
cios extranjeroe-. Diotin~uióso en su nuevo cargo por 
la energía que desplegó contra los restos y doctrinas 
de la revolucion f no permilió sino dos años despucs 
la reslizacion de las promesas del molu propio. Es• 
tableció un consejo de Estado f reorganizó el ~o• 
bierno de las provincias bajo bases muy poco libe• 
rales aunque capaces de restablecer el 6r<len admi
nistrativo si se hubiesen ejocut.ado ; pero el cspirilu 
de resistenria era lal, que unido á lo. falta de energía 
de las autoridades, la uueva adminislracion do Anto• 
nelli sólo di6 por resullados la ruina de la hacienda 
pública, la paralizacion del comercio, la impunidad 
de los salteadores f el estado de silio permanente. 

Este estado de cosas atrajo á Antonelli mucha, 
enemistades; su polüica dió lugar, por otra parlo, 
á serias observaciones de varias potencias extranje
ras, entre otras de Francia é lngloterra; la prensa 
liberal de Europa la atacaba enérgicamente, pero Pio 
IX, sordo á las reclamaciones de los unos f al eta• 
mor ~eneral, se obstinó en conservar á su ministro 
favorito. El odio contra ésto era tan \'iolenlo, que ruó 
víctima de un conato de asesinato en junio de 185tt; 
el cardenal fué t1erido poro n.:t gravemente. Toda la 
Europa tenia puesta la vista en los Estados de la Igle• 
sin, f era Antonelli el blanco de las recriminaciones 
de los partidos, sobre todo desde que el conde de 
Cavour, ministro f enviado plenipotenciario de Cer
deña, expuso sus quejas en el seno de las conferen
cias de Paris. El Papa, sin embargo, rehusó despren
derse de Anlonelli a pesar de tantas oposiciones. 

Cuando Pio IX ocupó el trono ponliflcal, en 1847, 
nombró cal'denal á Antonelli, conocido enlónces por 
hacer alarde de ideas liberales, que eran las que pro• 
fesó en un principio el nuevo pootíllco; por esto le 
conservó la cartera de ministro de hacienda, en cuy1 
calidad a<;istió al primer consejo de ministros estable• 
cido por Pío IX. No tardó Ant.onelli en tomar sobre 
su soberano un ascendiente tal, que llegó hasta do
minarle completamente; éste le nombró presidente 
de la Consulta de Estado, que era una comision ex
traordinaria encargada de examinar f proponer las 
rerormas reclamadas por lus nf'C!"8id11:de~ f progrl:',;:os 
de la época; pero las conclusiones de esta comi!?-ion 
no fueron adoetadas. Antonelli,sin embargo, continuó 
ejerciendo su mRuencia en Roma, como miembro de 
la comiEion de conslitucion que dió á la Halia el 
tamo!o estatuto en 18-'18 que nunca llegó á observarse. 
En el mes de marzo del mismo año fué nombmdo 
presidente de un ministerioque representaba las ideas 
<.le los gobiernos parlamentarios y creó un ejército de 
18,000 hombres fara defender la causa de la unidad 
italiana contra e Austria; pero pocos dias despues 
el alto clero f aun el mismo papa se declararon 
contra la concesion de una conslitucion política, f 
no pudiendo Antonelli cumplir la promesa que habi1 
hecho de promulgarla, tuvo que dar su dimision que 
fué aceptada. Esta retirada no le alej6 de los nego• 
cios, pues continuó biendo el consejero íntimo de 
Pio JX, hasta el punto de ser él quien correspondia 
con G&rlos Alberto en nombre de su soberano. La i-i· 
tuacion política iba lomondo un carácter francamente 
revolucionario f Antouelli crorendo satisíacer la 
ppinion pUblica sin ceder á las exigencias de los par· 
Udos, aconsejó á Pio IX que llamase al poder al 
senador trances Pellegrino Rossi, italiano de nací• 
miento. 

Despues del asesinato de este ministro, se alarmó 

i
·ustamente Antonelli del carácter secio de la rovo .. 
ucion 

I 
y poniéndose de acuerdo con el embaja• 

dor de Es.palio., Martinez de lo. Rosa, acon5ej6 
f prepard la fuga del papa á Gaeta, en novicm• 
bre de 1848. Dcclaró~e allí abiertamente enemigo de 
los principios políticos y reformes que defendió ol 
principio del reinado de Pío IX. Este le nombró Sti 
ministro universal f en febrero de 1849 dirigió colee• 
tirnmente á las cortes de Auc::tria, Francia, España f 
Nápolcs una circular reclamando de toda la cnstian· 
dad el rrstablecimit:nto del papa en el trono de San 
Pedro. Guindo las tropas francesas desembarcaron 
en Civila Vechia en abril de iS19 para intervenir en 
fa\·or del Ponlíllce, ó por me1· or decir, para oponerse 
á la nccion del Austria m:ts lien que parn re~ponder 
al llamamiento de ,\ntoudli, fué nombrado este car
denal presidcnle de una comision especial enco.rgada 
de las reformas do la Iglesia. 

Uespucs del sitio 'i la tomo. de Roma por los fran
c~ses, ntardú cuanto pudo el regru::;o del papa á la 
rn1dad eterna porn Sll!';lrnerlo á Jo polílira del go· 
bicrno revu1Jlh:auo4ue rrnia enlúnct!:i la Francia bojo 
la presidencia de Lu!s Napolcon Bonaparte1 'i fué 

En los Ultimos años do la ocupecion de Roma por 
los rrancescs, hizo Antonelli r.uantos esfuerzos diplo• 
málicos pudo para que las tropas de Napoleon l1I 
evacuasen la ciudad eterna. sin _poder conseguirlo. 
La guerra franco-alemana de 1870 exighí esta eve
cuacion, pero eutónces el ejército pontiUcal reducido 
á sus propias tuerzas no pudo resistir al ejército 
italiano f este en\r6 en Roma que es desde entónces 
la capital do Italia. Antonelli protestó contra e~la 
nueva ocupacion r aconsejó al Sumo Pontífice que 
se encerrase en e Vaticano f se considerase como 
moralmente prisionero de Víctor Manuel, política que 
sos,uvo hasta su muerte. Murió en nov. de 1876. 

Apocrl1arlo, voz tomo.da del griego y que signi• 
flca

1 
traducida literalmente, dador de respuestas, e" 

dee1r, emisario ó enviado. En el imperio romano, se 
daba este nombre á un magistrado encargado de lra~
milir los respuestas del príncipe y do juzgar las 
diferencias entre los oficiales de palacio. En la corte 
pontifical se llamaba así á los nuncios 6 enviados 
corca de los soberanos extranjeros. Tambien llevó 
este nombre el capellan particular de Carlomagno, 'i 
posteriormente so llamaron apocrisarios los dipute• 
dos do una iglesia ó de un monasterio. 

A.rgel:tnder (FEDERICO GUILLERMO AUGUSTO), na• 
ci6 en Memel (Prusia), 1 i00.1875; rué discípulo de Bes
sel f dirigid desde 1829 el observatorio de Abo en 
Finlandia 'i luego el de Helsingrors. CatedráHco de 
astronomía en Bono. continud sus grandes estudios 
sobre las estrellas. Sus observariones del obse1·vato• 
ria de Bonn contienen la. posicion de 22,000 estre
llas ; su Uranometría nova es un magnínco áUas de 
todas las estrellas visibles á la simple vista. 

Arkausas ó Are ansas, uno de los Estados Unidot 
de América del N. limi!ado al N. por el Missouri, al 
O. por el \errilorio indio, al S. por la Luisania 'i al E. 
por el curso del Missisirí. Tiene fSS,000 kil. cuad. de 
superficie f 48;;,000 habitantes, de los cuales tHiOOO 
eran esclavos. Está regado del O. al E. por el Ar
kansas el rio Blanco, el Son Francis J e1 rio Ro¡o. Le 
atraviesan al O. los montes Ozarks1 donde andan 
aun errantes Osages f Arkensas, que son los que han 
dado el nombre al país. Se han hallado minas de 
hulla, hierro, cobre, y manganeso; la sel se baila 
en todas partes en abund;mci3. llar fuentes termales 
(de 65• á 8:!0) por la parLe de la Lui~iana, y sulfuro
sas bácia el O. El Arkansas formaba parte do la Luí• 
siana, pero \os Estados Unidos lo compraron ea 
1812 por 4,000 dollars ó pesos fuertes y un rédito 
de 1,tOO tlollars en mercancías. Llegó á f:er territorio 
en 1818 f Estado en 1831.i. El sufragio es univer~al; 
la capital es LiUle•Rock 6 Arcópolis. 
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1 
Augutes, eacerdvtcs runuinos quo inter¡1rclohnn 

a voluntad de los dioses, segun el vuelo 6 el cai;lo 
de las !v.es. Los reres fueron al principio augures, t pres1~1~n el consejo CU'jOS miembros nombraban 
os ~atr1c10~; se reservaron estas funciones hasta 

el a~o 801 antes de J. <.:. Estas eran unae funcio
ne~ unpor~nt~~, _pues~o que no se emprendia nin
fun negociu publico, s1 los augurios no eran favor&• 
!e!. Los Augures, que eran inamovibles, vestian una 

lomea 6 toga pretexta, 't llevaban una varilla en la 
mano derecha. 

. !l•er !ff nLos ERNESTO DE)1 naturalista ruso na• 
cw ~11. 11U- en E~tonin f murió en 1877. fü.tut1i6 la 
me~1mo e1;>- la U_mversidad de Dorpat y se pérfecciond 
en ¡man,a ba,10 la direccion de Dollinger f Nees 
~on

1 
rnbeck. Burdach le nombrd en US14 prosector 

6 •ª acuitad de Krenigsberg donde habiendo erma-
nec1do ba~ta 1&i~i organizó allí el museo ioof6 ico. 
E~ ete

8
m1smo ano fué elegido miembro de la Ac~de

mia e an Petersburgo 'i en 1858 miembro corre~ on• 
sa.l de ~a Acade'!lia de ciencias do Paris. Sus lrab~Jos 
acerca e los. ~a!ses polares hicieron que se le de,1g. 
nase para d1_r1gir unos viajes de exploracion e~ el 
no!te. de Rusia. Este sabio neturali~ta se ha ocu ado 
p_rm~1palmente de la generacion f ha dejado las !tras 
s1gu_1ente~: Epistolo de ovi mammalium ei hominis e
ne~is, Leip~ic~, 1827 i Historia del desarrollo de fos 
h~~~=lis.:J-re~tgds-berg, 1828-1887; lnve.r;tigacio11es so-
1 . ' º~'ª ~l desarrollo de los peces, Leip~ick, 
8S5, InveSli[!aciones sobre los monstruos de doble e;:;~:, ~an/e

8
t~rsLurgo, 1f¼5. En las Memoria:, oe la 

8 
_mia e fW Petershuryo y sobre todo en sus 

_o!N1dnes cient,Ocos, ha insertado uoa relacion de un 
v1&J8 e exploracion científica hecho por 6rden del 
ºL'aª'

0
e~ i.887 eNn el país de Arcbangel, en el sur de la 

P 01a f en ueva Zambia. 
8.:lar~/ANTON!O JEnóN111:0)1 sabio químico francés 

naci ~n . ~ntpdher en 100~. ~imple rarmacéutico e~ 
~ni pr'.~cipio, ll~g~ á ser sucesivamente preparedo1• 
e cu,"~ de qu,m!c~ en la facultad de ciencias de 

~ontpelhe~, catedrat_ico del colegio real, de la Escuela 
,8 Farm~cia 1 por ultimo de la facultad de ciencias 

~sle sabio se ha distinguido sobro todo en 182ti por eÍ 
imporl~nle dl'scubrimiento del bromo, cuerp~ F-imple 
n:i..talotdeo q~e hasta entónces nadie habia podido 
aislar. P~co tiempo despuos fué llamado á Paris ara 
desrmpenar sucesivamente las cátedras de qní~ica 
dn 

I 
a fa~ulted. de ~iencias, la de jore de coníeroncias 

1 
e l tisma _ciencia en la .escuela normal 1 por último 
a e colegio de Francia en 1851 vacante por la 

muerle de Pelo_uze. La _ciencia debe ~demas á Balard 
~~Ira otras varias Y felices aplicaciones la de extrae; 

irectamenle del agua del mar el sulfat~ de sosa con f fual se ~repara la so!a ficticia 'i la.s sales de p~tasa 
de comercio. Sus trabajos científicos están consigna• 
os en )o~ Anales de Física y de Química en las 

Memo_ras de la Academia de ciencias. Dat!rt.1 fuá 
en 1~ nombrado inspector general de la ense1ianza 
sup~r1or. En 1~J fu6 condecorado con la cruz de 
oficial de la Leg1~n de honor, y promovido en 1868 á 
comendador de dicha órden. ¡Murió en f876). 

Baltard (VÍCTOR), arquitecto, nacido en Paris 
(1805--1b7 4), obtu~o el gran premio de arquitectura 
en 183$, completó sus estudios en Italia y llegó ü, 
ser arquitecto del gobierno f do la ciudad de Peris. 
Ha restaurado muchas i~lei:sias ediflcado la moderna 
de San A~s~in, f dirigido la ~onstruccion del p;ron 
mercado publico de la capital Jla.mado Halles centl'a
les. ~e le deb.e. ademas una. magnífica monograría de 
la Villa A/1:-J,cnJ f les láminas f planos de una obra 
del duque de Luynes, intitulada : In·restigaciones so• 
bre los mouumcnlos de la historia de los Norman• 
dos y de la cnsa de Sua.hia. e11 /a Italia meri,ional. 

!laroehe lPBDRO Lms), nacido en Peris, 180::!-
18,0, abogaJo en f8t8, defendió muchas causas impor• 

B 

A_,_ezae-~nra7a (M.lRÍA AllMANDO PASCUAL Dra:) 
uac10 eu Baneras de Bigorra 1i99-1&?~ F é b ~d • 
dmpJeado en, el ministerio de la mari~a uf :e ~tu;J 
es e mur J~ven de trabajos de geografía. Ha si<lo 

uno de _los m1~m_bros mas celosos de In Sociedad de 
faograf1a,_ es~r1b1ó ~n muchas revistas f publicd or 
... ep~r~o ·. f!1sertac1on !o~re el geogtáfo Hi.,tt~r Efhi
ous, OIJC1a_ sobre el pa,s y pueb]o do Yeboes. la.~ 
Islas fanlí.sl1cas del Océauooccid· lal en l Ed -, 
d1a, etc. º"'- • 1'1 me• 

tantea ante la Cámara de los Pares NomlJrado d' 
tado _en 1M7 ~e distinguió en la oÍ,osicion dinásW: 
1 fue, en ~84~ uno de Ios promovedores del banqutite 
del XI[ d1str1to. de Peris, 't uno de los firmantes del 
acta de acusac1on contra el ministerio Guizot Dos• 
pues de 1~ r~volucion de dicko año f la proola~acion 
de la repub~1ca, fué elegido diputado por el departa• 
mento del Charente•!nrerior'i voló casi siem re con 
la d~recha de. la Asamblea 1 sosluvo la pot8ica del 
residente Luis Bonaparte, sobre todo cuando éste 
e l!Ombró O~cal superior en la Audiencia de Paris. 
Fue :iccpresidcnt~. de la Asamblea legislativa y se 
esforzó en re~o~c1har la ma7oria con tl preiidente. 
Nombrado ~m1stro del ínlerior despues del 10 de 
marzo de 1850, obtuvo varias medidas de represion 1 
present~ el proyec_to que llegd á ser la ler del 81 de 
~ayo. Sie~pr~ ~dicto á la política personal del Pre
sidente, fue m~rustro de negocios extranjeros desde 
e mes de abril hasta octubre de 1851. Despues del 
go!pe de ~tado. del ! de diciembro, desempeñó el 
:t6go de v1cepros1dente do la comision consultativa 

t a conoc~r el resultado del plebiscito 1 tué nom~ 
b!ado presidente d~l Consejo de Eslado. En 1860 
s1en~o por corlo tiempo ministro de negocios ex• 
tra~eros, sostuvo Mu au elocuencia. la polílioa. im• 
per1al. 'i se le des!gnó despues para formar parte del 
~o~seJo de regencia. En 1~63 fué ministro de la jus 
~c1a, sen~dor en 1864. f hast.a. los üllimos instantes 
. e s~ vida permaneció fiel campeon del sistema 
1mperrnl. Murió algunos días ántes que su hijo Er
nesto !Jaroche, muerto el SO de octubre da 11:f70 en }ª accion del Bourget, á 8 quilómetros de Paris al 
tente del Uo batallon de mobilil.ados del cual 'era 

comandante. 
Ba-:_ro& {C_í1u~~s JACINTO ÜDILON), nacido en Ville

fort, 1191-1873, htJO de un convencional que siendo di• 
putado del Cu~r~o legil)lativo en 1806:, protestó con• 
tr~ el estableCJm1~nto del imperio. Fué abogado del 
tr1_b1.1..';1a} de casac1on desde 1814, mostráudose en un 
prmc!p10 partidario de los Borbones, pero no tardó ~d ah~tarso en lo.s m~s de la oposicion, dedicándose 
a etender á los enemigos de la Reslauracion 'i á los 
rotestant.es del Mediodía de Francia. Tomó parle en 
ª re.v~ucion de _1o80 Y fuá secretario de la comision 

mumc1pal, contr1~uyendo á la fundacion de un trono 
f°fuJer. Acompauó á la lamilia real hasta Cherburgo 
u espues prefecto del i::iena y luego diputado 0~ :1 departamento del Eure, representando en aqu~lla 
poca, con Lafayette f Dupont de l'Eure el parlido 

llamado del u Hótel•do--Ville » (ayunto.mi~ntoi por lo 
Jui° tuvo que luchar frecuentemente contra el Prefecto 
e lei!a. Y contra el partido de la resistencia. Di6 

su ii:n,1s1on en 1831 á consecuencia de los sucei;:os 
de Samt Germain l'Auxerrois f combatió eflcazmo1;te 
en el parlamento, la política de Casimir Perier po; 
lo que ~e l~ consideró desde entónces como jeie del 
centro izqmerdo. En 1882 fué uno de los redactores 
del ~n[o,·me (comple rendu) de los diputados de la 
opos1c1on, curas doctrinas sostuvo en una entrevista 
célebro con e rey Luis Felipe; d,·ícndió des ues a 
m~1ch_os acusados do Junio ante los tribun~lrs f 
prmc1pa)m,·n~e r~ el df'I Casacion, 1 sin dvjar de ile
clarar~o partid~r10 do la monarquia liberal, comLolia 
enérgicamente a los doclrinarios. En 1836, despuea da 
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Ja caída del ministerio Thiers, al que babia sostenido, 
contl'ibuyó á derribar el de Molé f emp~z~ desde 
cntónces á reclamar la rerorma electoral p1d1endo el 
voto para todas las capacidades. Despues de las elec
ciones de 18-\6, emprendió la campaña de los ban
quetes reíor!Uislas, con~rib~rendo así á minar el edi
ficio del gobierno conshtuc1onal de 1830. 

La revolucion de febrero de 1818, fué para él una 
sorpresa dolorosa; acababa de ser nombrado pre
sidente del consejo '/ era recibido con insultos en 
las barricadas. En el momento mismo en que anun 
cial.Ja á toda la Francia la abdicacion del rey y la re
gencia de la duquesa de Orleans, el partido _democrá
tico eslablecia, por la fuerza popular, un gob1e:no pro
visorio. Fué diplltado de la Asamblea co!1shtuyente 
pero representó en ella un papel secundario; despues 
de la eleccion del 10 de diciembre, formó parte del 
primer ministerio nombr~do por Luis ~apole_on, aso
ciándose á todas las medidas de repres1on, sin poder 
impedir su caída el 30 do octubre de 1.849. El golpe 
de Estado del 2 de diciembre fué para él un nuevo 
desengaño; protestó contra él en el local de la al
caldía del decimo distrilo, donde se reunieron con 
este fin los representanles del pueblo expulsados de 
la Asamblea, y luego, desalentado, se retiró de la 
vida. política, Durante el imperio publicó algunos 
follelos y despues de los aeoutecimienlos de 1870-
1871 cuando la Asamblea nacional reorftaniz.ó el Con
sejo' de Estado, rué nombrado vicepresidente de este 
cuerpo político e~ julio de 1872. Sus _Memori~s. re
cientemente publicadas, son muy curiosas é mlere
santes, pero no contienen ninguna revelacion. 

Bassoutos (P.1.is DE Los). Oituado al N. E. de la 
Colonia del Cabo (~frica Austral): en el territori? ~u
vial superior del r10 Orange al S. E. de la Repubhca 
del Rio-Oranga; ha sido sometido á los ingleses 
en 1.870. Dicen que liene 2!,000 kilómetros cuadrados 
de superficie y 127,000 habitantes. 

Batlef ciudad del condado de York {lnglalerra) 
á tS kiló~eLros S. de Leeds. Grande indusLria do law 
nas en la ciudad y cercanías; 20,000 hab. 

BelgloJoso (t:RISTINA TRIVULZIO, PRINCESA DE), 
1.808•1.871. Se apasionó desde nilia por la causa 
de la independencia italiana y vino á establecerse 
en Paris, reuniendo en torno SU)'O una sociedad 
escogida. Escribió, en t846, Essai sur la formation 
du dogma catholique (ensayo sobre la formacion 
del dogma católico), en 4 tom. Tomó en t848 una 
parle activa y generosa en la insurreccioi:i milanesa, 
refiriendo con mucho talenlo esta desgraciada tenta
tiva de la independencia italiana. Ha publicado sus 
Souvenirs d'exil (Recuerdos del destierro); Notions 
1/'hisloire A l'usage des enfants (Nociones de bisklria 
para el uso de los niños); Emina, récits turco-asia
tjques (Emina, relaciones turco.asiáticas), Asie Mi
neure et S1rie, scenes de la vie turque¡ (Asia Menor y 
Siria, escenas de la vida turca); li1sloire de la mai
son de Savoie (Historia de la casa de Saboya), 1860. 

Beni, ó Venl, provincia de Bolivia {América me
ridional), que contiene al N. E. el país de los Moxos. 
Su superficie es de 675,000 kilom. cuad. y la po
blacion M,000 habitantes. La ca~ital es Apolobamba 
al O. sobre un afluente del Bem1, 6 Trinidad, la ciu
dad mas importante sobre el Mamoré. 

Beulé (CÁaLos ERNESTO) , nacido en Saumur 
(Froncia, 18~-1874), alumno de la Escuela Normal y 
despues de la Escuela francesa de Atónas, descubrió 
los propíleos de la Acrópolis, fué profesor de arqueo-
logia en la Biblioteca imperial, y llegó á ser miembro 
de la Academia de Inscripci1mes, 1860, y secretario de 
la Academia de Bellas Artes en 1862. Diputado en 1871, 
y uno de los miembros mas activos del partido del 
órden moral, fué durante algun tiempo ministro de la 
gobcrnacion, en 1878. Ha escrito : la Acl'ópolis de 
Aténu; Estudios sobre el Peloponeso; las Mane• 
das de Aténas; la Arquitectura en el siglo de Pe
rieles; Fidias, drama clásico; Historia de la Escul
tura anterior á Fidias; Augusto, su familia y sus 
amiyos; Tiberio y la herencia de Aug11sto, etc. 

Bravo llurlllo I JUAN), distinguido Juriscon
sullo, periodista y diputado español, nacido en Fre
genal de la Sierra, prov. de Badajoz. (!802-1878) ¡ 
destinado por su familia, que se hallaba en una 
modesta medianía, al estado eclesiástico, hiz.o sus 
~rimeros estudios en las universidades de ~evilla y 
::;alRmaoca, pero bien pronto abandonó la teología 
por el foro, y ee recibió de abogado en 1825 en Se-

villa comenzando á actuar en esta ciudad. No tardó 
, en adquirir en estrados cierta rama, }' e~ ,particular 

por sus defensas en varias causas pohhcas, y su 
merecida notoriedad le valió en 1838 el cargo de 
fiscal en la Audiencia de Cáceres, que desempeñó con 
integridad, energía y acierto. Los acontecimientos de 
1835 elevaron al poder al Señor Gomez. Becerra, y 
este ministro, disponiendo de la fiscalía de Cáceres 
en favor de otra pers.ona, quiso trasladar á Bravo á 
la audiencia de Oviedo, lo cual equivalía á una des• 
tilucion. Entónces rué cuando el jóven mBgislrado se 
trasladó 6. la corte, renunciando el nuevo empleo, y se 
fijó en Madrid, inscribiéndose en su colegio de abo
gados. En 1836 fundó con el Señor Pachaco el Bofe• 
tin de Jurisprudencia, periódico jUl'ídico d~ p_ractica, 
doctrina y legislacion. En él comeozó a msert~r 
Bravo Morillo su Comentario al reglamento provi
sional de la administracion de justicia, obra de prác
tica forense y judicial, la mas acabada y útil que se 
hubiese publicado hasta entónces. Durante el minis
terio lsluriz., fué por poco tiempo secretario de Gra
cia y Justicia, pero dejó su deslino al estallar la re
volucion de la Granja, é hiz.o su primera entrada en 
el roro de Madrid, donde alcanzó notables triunfos. 
Por esta época empez.ó á ocuparse de política escri
biendo brillantes artículos en varios periódicos, par
ticularmente en el Mundo y en el Porvenir. En 1.837 
rué electo diputado por la pro\'incia de Sevilla, tomó 
parte en la redaecion del Pilulo, que se dislinguia 
por sus opiniones conservadoras, fué reelegido en 
18t0 por la_provincia de Avi~a, y al llegar _la _revolu
cion de setiembre de este ano y el advemm1enlo_ al 
poder de Espartero, se vió obligado, como enemigo 
del partido progresista, á ~eíugiarse en Francia1 don.ae 
residió durante la regencia del duque de la V1ctoria. 
Volvió á España en 184S, fué ministro de Gracia y 
Justicia en el ministerio del duque de Sotomayor, 
1847, y despues de Comercio y de Hacienda bajo !a 
presidencia de Narvaez.. En 1850, despues de la di· 
mision de Narvaez., quedó dueño del poder, atac6 las 
libertades públicas y quiso revisar en sentido absolu• 
tisla la Constitucion de 184fi; pero perdió el apoyo 
4e Isabel ll en 1852, y se vió obligado á retirarse, y 
hasta á dejar la España en 1854. A su regreso ocupó 
altos puestos diplomáticos. 

Breton de los Herreros {DoN MANUEL), celebre 
poeta dramático español, nacido en Quel, en la pro
vincia de Lo~roilo (1796•1878); siendo aun muy j6ven 
pasó á Madrid, donde hizo sus primeros estudios ba~o 
la direccion de los Padres escolapios de San Antonio 
Abad. Hallábase entón~es la capital de España bajo 
el yugo de los franceses 1 y aun'jue la escasa edad do 
Dreton no le permilia empuñar as armas para defen
der la independencia de su país, como lo deseaba, 
leía con avidez. las composiciones patrióticas dB Ar
riaza1 Quintana y Gallego, oía con entusiasmo los can
tos populares que tanto excitaban el patriotismo en 
aquella época, y celebraba las glorias del ejército 
español escribiendo versos incorrectos, es verdad, 
pero que ya anunciaba.o al futuro poeta. Cuando los 
franceses evacuaron á Madrid á consecuencia de la 
célebre batalla de los Arapiles, Breton se alistó volun
tariamente como soldado, y todavía pudo tomar parte 
en las victorias conseguidas por los Españoles en 
Valencia y Cataluña. Pacificada la Península, Brelon 
continuó tm el servicio militar hasta 1822, en que 
tomó su licencia, y protegido por algunos personajes 
que habian tenido ocasion de apreciar su talento1 

consiguió ser empleado en el ramo de Hacienda y 
sirvió sucesivamente las secretarias de las intenden
cias de Játiva y de Valencia. Pero llegó la rcaccion 
de 1828, y Breton, destituido á causa de sus opiniones 
liberales, volvió á Madrid al seno de su familia, y se 
dedicó enteramente á las letras. Su primer ensayo 
dramático, A la vejn viruelas, representado en 1821, 
tuvo un éxito que sobrepujó todas sus esperanz.as. 
Tambien compuso por aquel tiempo un gran nllmero 
de poesías suelias, que despues reunió r publicó én 
un tomo en 1831. Todos los críticos convienen en que 
las letrillas que se leen en este volúmen pueden com
petir con las de Góngora y Quevedo. Tambien publicó 
por aquella epoca varias Sá.tiras en tercetos, género 
en que sobresalía, y que es sensible hubiese abanrl.o
nado. Sus títulos son : ConlrB. el furor .ilarmónjco; 
Contra los hombres en defensa de las mujeres; 
Contra la manía de escribir para el púb/i;,o; Contra 
los abusos introducidos en la declam.acion teatral; 
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Contra la hipocresía; Al Carnaval; Recuerdos de un 
baile, . ele. Mucho despues publicó otras dos sátiras : 
Epístola moral sobre las costumbres del siglo, pre
miada en los juegos Dorales del Liceo de Madrid en 
1.844, y la Manía de viajar, inserta el año anterior 
en el Laberinto. Su reputacion literaria estaba ya 
1in duda bien cimP.ntada, pero cuando dió á la escena 
BU célebre comedio. Marcela, se colocd en uha altura 
á que no babia llegado ninguno de sus contemporá
neos. Esta lindísima comedia de costumbres es una 
verdadera joya füeraria. Desde entónces con~inuó 
escribiendo para el teatro con asombrosa fecundidad, 
f si no todas sus obras tienen igual mérito, es por lo 
ménos innegable que nin~una carece de gracia, exce
lente versiflcacion é inimitable diálogo, dotes que han 
hecho popular á este poeta. En 1836 rué nombrado 
bibliotecario en la nacional de Madrid; en 1887 lb 
admitió en su seno la Academia española, y en 1839 
le fueron concedidos los honores de secretario de 
Su Majestad. Despues de la caída de Espartero, 1.848, 
recibió la cruz de Cárlos 111 y el empleo de director 
de la Gacela; pero sus nuevas ocupaciones no le 
alejaron de las letras que siguió cultivando con el 
mismo éxito. Como poeta, siempre ha sido el vate 
inspirado, de vena inagotable y versiflcacion flúida, 
espontánea y chistosa ; como autor dramático do 
costumbres, no falta quien censura el plan y corte de 
sus obras; pero nadie le niega originalidad, facilidad 
en el diálogo y un chiste de buena ley, que harán su 
teatro imperecedero. En cuanto á su fecundidad, baste 
decir, que ademas de haber refundido siete comedias 
del teatro antiguo español, y traáucido con aciert_o las 
tragedias intituladas : Andrómaca, Ifigenia 1 Ines ~e 
Castro, Dido, Milrídates, Ariadna, Antígona, Marta 
Estuardo, y los Hi;'os de Eduardo, se le deben los 
siguientes composiciones originales : Merope, traga• 
dia; Helena; Don Fernando el Emplazado; Vellido 
Do/los, dramas; varias piezas de circunstancias, el 
Novio y el Concierto, zarzuela; y las comedios A la 
Vejez viruelas; loi:J Dos Sobrinos; el Ingeniero¡ A 
Madrid me vuelvo; la Falsa llustracion ,· Acpaques 
á los vicios,··Marcela; Un Novio para la nina; U11 
Tercero en discordia; Me voy de Madrid; Todo es 
farsa en este mundo¡ el Hombre gordo; la Redac
cion de un periódico; el Amigo mártir; Flaquezas 
ministeriales¡ Una de tantas; Muérete J' verás,· el 
Pro y el Contra; el Poeta y la beneficiada; Ella es 
U; Medidas extraordin_ar1a.s ó los pa.~i•[lles de m ~ 
mujer; el Hombre pacifico; El que d1ran J' el que 
seme da á mí; UnDia de campo;No ganamosf."ª 
sustos¡ Una Vieja· el Pelo de la dcliesa, • y 
2• parte; Lances de Carnaval; Pruebas de amor 
con¡uga/; el Cuarto de hora¡ Dios los cria y e/los 
se ¡untan,· Cuentas atrasadas; Mi secretario y yo; 

Cabrera (RAMON\ general carlista espaiiol, nació 
en 'fortosa (1.810-1877), hizo sus primeros estudios en 
su villa natal y queriendo dedicarse al estado eele• 
siástico, entró en el seminario de la misma. A la 
muerte de Fernando VII, en 1.8!'.lS, cuando el partido 
carlista empuiió las armas en defensa de Don Cár
los contra el trono de Isabel 11, tom6 partido por 
aquel y cuando las huestes de Carnicer y baron 
de Hervés se apoderaron de la plau fuerte de Mo
rena (noviembre de 1833), fué Ramon Cabrera uno 
de los muchos voluntarios que se presentaron á Her• 
vés en dicha plaz.a para alisLarse en las filas carlistas; 
pero esta plaza cay6 en breve en poder del go• 
bierno. Cabrera, entónccs, empez.ando á dar pruebas 
de su carácter arrojado y resuelto, so puso al frente 
de unos cien dispersos con los cuales se acercó á 
Vistabella, pero no pudiendo luchar solo contra las 
columnas que le persiguian, volvióse á presentar á 
Carnicer, quien le acogió y le confirmó el grado que 
le dieron sus compaiieros. Entraron en Daroca donde 

l·Qué hombre tan amable!; Jo ViYO y lo Pintado! 
a Batelera de Pasa.ges,· la Pluma p_rodjgiosa, de 

magia; la Escuela de las eas,das¡ Estaba de Dios; 
el Editor responsable¡ el Plan de un drama ó la 
conj11racion; la independencia i A viso á las coque
tasi Cuidado co11 las amigas i el Enemigo oculto¡ 
Errar la vocacion; A Jo hecho pecho; Lo que e.t vi~ 
vir en buen silio á. la Minerva,· Yo y m, dinero. 
Ya en la. vejez., dió un poema satírico demasiado ex
tenso é indigno en verdad de su aulor, con el tí• 
tulo de la Desvergüenza, Madrid, 1858, en St. - Se 
han publicado en Madrid muchas ediciones de sus 
Obras completas; la primera es de 18W. 

Brlsbaae, capital de la colonia de Queensland, 
cerca del desagüe del Brisbane en la bahía More loo; 
tiene 20,000 habitantes. 

Brongniart (Anouo TEoDoRo), sabio botánico 
fronces, miembro del instituto, hijo de Alejandro 
Brongniart, 180t•t876. Aplicóse con ahinco al estudio 
de los ciencias naturales, sob1·e todo á la botánica, 
consagrándose á un ramo especial de esta ciencia, 
la historia de los criptógamos. En 1.825 publicó ya una 
clasificacion de los hongos y tres años despues leyó 
en la Academia de ciencias el priMipio de su His
toria de los vegetales lósile,i 6 Estudios botánicos 
r_ geológicos sobre los vegetales encerrados en las 
ijiferentes capas del globo, obra que la mala salud 
del autor no le permitió concluir. 

Brongniart fuó doctor en medicina y catedrático 
supernumerario en la escuela de dicha facultad, ca
tedrático de botánica y rísica vegetal en el Museo 
de historia natural, inspecLor general de la enseñanza 
de las ciencias en la Universidad de Francia y miem
bro de la Academia de ciencias. Fué tambien uno de 
los fundadores y redactores de los Annales des 
cienees naturelles (anales de las ciencias naturales). 
Hay de et una Enumeraciou de los géneros de 
plantas cultivadas en el Museo de historia natural, 
1843-1850. 
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Buloz {FRANCtsco), literato l' periodista francés, 
nació en Vulbens , cerco. de Ginebra (1.804•1877), 
cu1·s6 en la Universidad de París y se dió á conocer 
por nu1nerosas traducciones del inglés. En 18S1, rundó 
la Revue des Deux Mondes (Revista de ambos mun
dos) que tanta aceptaeion tuvo desde un principio y 
que es hoy dia una de las publicaciones periódicas 
mas notables "y conocidas de nuestra época, gracias 
á las nolabilidades que en ella han escrito y escriben 
aun y á la buena direceion de su fundador. En 1870 
agregó Buloz á esta publicacion el Annuaire des 
Deux Mondes (Anuario de ambos mundos), que es 
una de las compilaciones cronológicas mas complotas 
de la historia universal. 

hallaron armas l' se abastecieron de víveres, atacando 
despues aisladamente las poblaciones abiertas, ha
ciendo prisioneros á. los milicianos nacionales, Ua. 
mados ent.ónces urbanos, y fusilando á varios. Des
truyeron la villa de Batea, pero dos dias despues 
fueron completamente derrotados en los campos de 
Mayals, en Cataluña, á pesar del valor que personal
mente desplegó Cabrera, Despues de esta derrota, 
se retiró á las sierras de Tortosa y Benifasó, donde 
adquirió nuevas fuerz.as que organizó á su antojo y 
cuando Carnicer fué á Navarra á presentarse á Don 
Cárlos, quedó Cabrera jefe superior interino de las 
partidas carlistas. Siguió durante muchos meses en
trando en poblaciones abiertas, sorprendiendo y 
fusilando cortos destacamentos y partidas sueltas, 
sosleniendo algunas escaramuzas y dispersándose 
cuando _Je oco_saban de cerca ó le. derrotaban, para 
volver a reumr su gente en parllJeS determinados 
de antemano. Por este tiempo rué preso y fusilado 
Carnicer al pasar el Ebro, l' con este motivo fué 
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nombradp Cabrera Jefe !superior en propiedad de laa 
fuerzas cal'listas de Aragon y Valenc10, Occupó A 
Cftnlavieja que le ~irvió ele dep(~r,i.ito para ~us ulleriores 
empresas; reunid uno multitud de caliallos, rrcogió 
las armRS de muchos milicianos nnl'ionales que !-Or
prcndió, derrotó la columna del coronel Valdés y ame
na:ió varias ciudades. Mandó fusilar, entre otras vícti
mas, á los alead es de Torrecilla y Valdealgorfa 1 matar 
a palos á un pobre aldeano que nevaba un pliego á 
un punto forliflcado. Noticioso el gener:i.l Noguera 
Je estas terribles ejecuciones, manáó al ~obernador 
de Tortosa que fusilase en represalias á la madre de 
Cabrera y prf'ndie~f' á sus tres hermanas. Esle bár
baro asesiuato jurídico se llevó á erecto el 16 de 
rebrero de 18S6, en medio del horror general que 
ins-pi:ó tan execroble eJecucion. Al recibir ~bref!!, la 
nol1c10 del asesinoto de su mndre, mandó fusilar a su 
,ez, á la es\)osa del _coman.danle de armas constitu
cional de C 1elva 1 "I a tres JÓ\'enes mas1 hermanas de 
un naclon11l de lieceite1 que estaban en su poder. 

El general carlista Gomet. salió del cuartel real de 
Don t:árlos para sublevar las provincias del interior 
de España. Las tropas de esta expedicion verificaron 
su reunion con las de Cabrera, en la provincia de 
Cuenca, é inau~uraron su campaña derrotando á los 
generoles conslituciono.les Tello1 en la Rioja, f á 
Duil en Valencia, pero pocos aias despues Fueron 
alcenz.edos los carlistas por la divlsion liberal del 
general Alaix, en Villarrobledo, desalojados del pueblo 
por el coronel de húsares Don Diego Leon y derrota
dos completamente. Gome:r. y Cabrera burlaron las 
combimic1ones estratéjicas del ~cneral Rodil, que 
salió da Madrid con una respetable divi~lon pata 
perseguirlos, se pasearon por toda la Mancha y pene
trando en Andalucia, entraron en Córdova donde hi
cieron prisioneros á tres mil nacionales y doscienlos 
coballos, recogiendo ademas un inmenso botin. Los 
carlistas destrozaron una columna libiral compuesla 
de voluntarios mala~ueños al mando del general Esca
lante. Al cabo de seis dias salieron Gomez y Cabrera de 
Córdoba, dieron libertad á dos mil prisioneros y se diri
¡i_ieron A Almadeo donde rindieron á dos columnas lib6• 
rales f se hicieron dueños de las inmeo!.as riquezas 
que encerrraban aquellas minas de azogue. Enlroron 
despues en Segovia y pusieron en una situacion crítica 
al gobierno central, pero el desacuerdo de ambos jefes 
carlistas estalló en Cáceres, f Cabrera tomó con al
guna caballeria el camino de la Mancha para volver 
al teatro de sus hazañas. Deseando ver á su rey 
para aconsejarle una expedicion i::egun sus planes, 
resolvió pasar á Navarra f llegó á Rincon de Soto 
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los derrotó. Don Cárlos l Cabrera r:,;e retiraron con 
su ejército á Cantavieja, diri¡rifndose hácia Madrid 
con lal releridad. que la divi~ion de Cabrera, que le 
srrvia do ,·angunrdia, llegó en ~eis cli11~ á l11s alturas 
do Ballecos á dos quilómetros do la cnpil:il del Hcino. 
Pr1·~e~uido~ de cerra los rorlislas por rc~petablrs f 
numerosas divisiones constilucionalcs y 1111\lando la 
ca¡1ital da la monarquía resuella á defenderse, se reti
ruon de aquellas inmediaciones y allí se separó 
Cabrera de Don Cárlos pnri\ volvC'r al territorio de su 
mando. 

Por es,e tiempo se epoderó Cabrera de Morena y en 
seguida de Benicarló, en Valencio, Calanda y Alco
riza, en Aragon. Pasado el primer momento de estu
por, se pensó seriamente en reanimar el espírilu del 
ejército con!?-lilucional y en recobrar la plaz.a de Mo
rella qne dcbia coine1dir con el alaque v tomo de 
Estella, en Navarra, y de Uerga, en Gatalu1ia. Et general 
Oráa invirtió tres meees en hacer preparativos, dis
poner ¡i::r11nd81 convoyes y juntar un formidable tren 
de artlllería de batir. Concebido el plan y dada la 
órden de alocar á Morena, el ejército del centro se 
dividió en tres p;rondes columnas que rucron todas á 
perar á la capital del Maeslrazgo. Pero despues de 
muchos combates iníructumios y dos asaltos rechaza
dos, Oráa, a punto de carecer de víveres y municio
nes, verificó éu rclirade con el mayor órden hácia 
Alcañiz, conservando en su marcha tal superiori
dad, que impuso al enemigo f solvó todo el material de 
guerra. El levante.miento del sitio do Morella fué un 
ecootecimiento nacional que resonó en toda Europa; 
las operaciones contra Esltl1a se suspendieron y 
Berga no fué atacada. Cabrera recibió de su rey el 
nombramiento da teniente general f el lilulo de 
conde de Morella, y cuendo todos Je creian cele
brando su triunfo en aquella pina, se dirige hácia 
Falset, veinte leguas al norte; el general constitucio
nal Pardiñas le sigue v trata de disputarle el paso 
entre Filo y Maella con Üna division da seis mil hom· 
bres, pero en medio de la accion muera Pardilla~, )' 
la muerte de este general hizo desmo)·ar á las tropa$ 
conslitucionales que se rinden y quedan en su_ mayor 
parte prisioneras en poder de los cerlistas. J\o con~ 
lento CabretA con esta victol'io, hizr, fusilar, i::e~un 
su costumbre, á la mayor parla de \os prisioneros; 
noventa y seis sargentos murieron fusilados en el 
Forcall, cuarenta heridos sufrieron i~ual suerte en 
~taella, cincuenta soldados de caballcr1a fueron pues
tos en cueros y muertos 4 lanzadas. Estas bárbaras é 
injustificables ejecuciones dieron1 si no un ju;,;,lo á lo 
méuos un excuse.ble pretexto á los exaltados de Va
lencia, Zaragoza y otras vorias poblaciones, para sacar 
amotinadamente de las cárceles á los prisioneros car
lisles r fusilarlos de un modo ten bárbaro como el de 
Cabrera. La audacia y los progresos de este se vieron 
arredrados al¡;un tanto por dos reveses parciales que 
experimentó despues de su victoria de Maella; en 
efecto el ¡;,;eneral Aycrbe le obligó á levantor el sitio 
de Castelloo de la Plana, y el cotonel Pawela le 
alcanzó "I derrotó en Cheste causándole t\00 muertos 
y haciéndole 200 prisioneros. Por úUimo, el gobierno 
da Madrid, opuso á Cabrera, como E?;eneral en jefe 
del ~jércilo del centro, al jóven, valienlc é inteli~entc 
general D. Leopoldo OdonneH y este inauguró sn 
campofia haciendo le\'anter á Cabrera el sitio de Lu
cena, y dirigiéndose despues á Táles, fortaleza impor
tante que estaba en poder de los carli~Las, la lomú 
"I voló despues de reñidos y sangrientos combates 
que duraron tres dias. Estos dos triunfos fueron el 
preludio de la próxima ruina de Cabrera, pues coin
cidieron con el convenio de Vergara y el fin de In 

• con Animo de ndear ellí el Ebro, pero el general 
lrribarren, jefe de la division de la Ribera, cayó 
sobre él en este punto, le derrotó completamente, '/ 
Cabrera poco ménos que acribillado á balazos, debió 
su salvacion 8 la velocidad de su caballo. No curado 
enteramente de sus heridas, la rica huerta de Valen
cia vuelve á ser teatro de sus excursiones; el gene
ral Borso le alcanza "J le batt~; es herido y curado 
se¡i::unda vez, y á los pocos dies las tropas constitu
cionales sufrieron en Buñol un sangriento descalabro, 
y cuando estos vencidos se hallaban en Liria repo
niéndose de su rcves, vuelYe á caer sobre ellos Ca
brera, los destroza enteramenle quedando prisioneros 
los que sobrevivieron. Llega Cabrera ce.si á les mismas 
puertas de Valencia, manda disponer un festin de 
triunfo en una explanada contigua á la ciudad, y ellí 
manda venir á los postres A los oficiales prisioneros 
rte Buñol y Ple de Pou loi hace desnudar r los fu• 
sita í. los gritos de • Viva Cárlos V. ,. ¡ Hé aquí los 
frutos de las guerras civiles! 

Continuando Cabrera sus vent.ajas, volvió á apode
rarse de Cantavieja, gracias á la traicion de un sar
jento de la ~uarnicion, pero el .t de mayo de aquel 
mismo año (1~7) el general Oráa batió á Cabrera en 
la Cenia, provincia de Castellon de lo Plana. En el 
mismo mes salió de Navarra otra expedicion carlista 
mandada por Don Cárlos en persona. No hablaremos 
aquí de esta expedicion hasta el momento en qua, 
habiendo tenido que retirarse de Cataluña1 donde fué 
derrotada en los campos de Grá, cerca de Solsona, por 
el baron de Meer, pasó el Ebro por la parte de 
Cherla donde Cabrera y sus tropas se unieron á las 
de su rey. Dil•igiéronse á la provincia de Castc
llon de la Plana, cura capital los rechazó ; pasaron 
despues por delante de Valencio f fueron á Chiva á 
iomar posiciones. Allí atacó Oráa á los carlistas f 

guerra civil en Navarra y las provincias Vasconga
da8. Con este motivo el general en jP.fe de los ejCr• 
ciLos constiLucionales O. Baldomero Espartero, duque 
de la Victoria, fué en persona á dirigir las operacio
nes conlre Cabrera, en Valencia y Aragon, ni frenlt· 
de .t0,000 hombres y estableció su cuartel en Mas de 
las Matas. No relrocedió Cabrera anle el número, 
ántes el conlrario disputó el ter1eno á su enemigo 
basta donde sus ruerzas se lo permitMlron. 

Abrió Espartero la campaña con la loma de Higue~ 
ruela y Ohulilla. puntos fortificados do la provincia 
de Valeucia, 'i dos meses despues con la de Se~ur~, 
plaza fuerte situada en la provincia de Teruel; s1-
~uióso despues la rcndicion de otras fortalezas y poi• 
ullimo las célebres plazas de CanUtvi0Jll 'I Morella; 
est.n Ultima necesitd un i,ltio militar en regla, 1¡ue 
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fuera prolijo describir aquí. No le quedaba á Cobrera 
mas recursoil que pasar el Ebro con t-us lropas 
para rrtirarfe á Catah1ñ11 1 como lo hizo: en erecto. 
Presentase en Berga, y fusiló sin formacion de causa 
á algunos de los autores del asesinato del conde do 

J España. En esto se adelantaba hácia Borga el duque 
de la Victoria con el grueso del ejército '/ Cabrera 
acosado por todos lados y por fuerzas numerosas, sólo 
pensd en rerugiarso en Francia sin pelear. Berga ee 
rlndid y Cabrera pasó entónces al terrilorio francés 
con la mayor parte de aragoneses y valcnr,ianos y á 
pocos dias hicieron lo mismo las huestes carlistas 
que quedaban en Cataluña. Así concluyó la guerra 
civil que por espacio de sois años babia afligido á 
la nac1on española. 

napolitano (t86S); la Niña y la concha (18RS) ¡ Una 
n~gra, busto; Napolitano f napolitana riéndose, 
bustos; el Pril1cipe imperia y su pt'rro Nero ¡ la 
Esperanza, ef Canrlol'bln JJri11rnvera, figuras de fan
tasía y otros muchos u~tos. En 1&65- recibió Car
poaux el encargo de decorar el ·pabellun de Flora del 
Louvre 7 ejecutó el grupo quo representa la Francia 
imperia -esparciendo las Jures por el mundo y pro
tegiendo la A9ric11/turs y la Oicncrn. Ejeculó lam
bicn en 1.869 el famo!!IO grupo del Baile ¡la danse) 
para la fq.cliada del nuevo teatro de la Opera, obra 
que suscitó una vi\'D polCmica entre sus admiradores 
y detrectores, polémica que de~eneró en una tentahva 
do destruccion de esta escuUura, la que afortuna
damente no llegó á efecluar:-c. 

En lucha Carpeaux con lo. lcrriLle enrermedad que 
debia llevarle al sepulcro, la tisis pulmonar, se eger
raba al arle como á un Ancore de salvacion y fué su 
canto del cisne el magniílco ~rupo de la suntuosa 
fuente llamada del Observetor10 1 que representa las 
Cuatro partes del mundo sosteniendo una esfera, 

El gobierno francés rehusó al principio recibir á 
Cabrera como refugiado político y le encerró en el 
castillo de Ham, pero luego despues le dió libertad 
como á los demos refugiados. En 184t>, despues de 
haberse pronuncia.do contra la abcticacion de Don 
Cárlo~, ofreció su espada al conde de Montemolin y 
creyendo nr en el matrimonio dtl duque de Mont
pensier con la iníonta de España una ocasion favo
rable para volver á empe:r.ar la lucha con el apofo 
de lnglalerra, fu6 á Lóndres á preparar una invasion 
en España, pero aplazó su prorecto hasta 1848. La 
revolucion francesa de este año, favoreció sus desig
nios y así es que de!-embarcó en las costas de Ca
taluña en el mes de junio y se puso al frente de los 
parlidarios de la causa carlista ; pero no haLiendo 
t-espondido á esta toma de armas las provinéias del 
Norte, ni las de Yalencia y Aragop, antiguo teatro 
de la @'Uerra civil, tuvo que ceder ante el numeroso 
ejército que mandaba ol general non Manuel do la 
Concha y al cabo de un año de lucha volvió á refu • 
~iarse rn Francia para no tomar mas las armas en 
defensa de la cou!la carlista. 

C:11ppon1, familia poderosa de la vecindad de Flo
rencia, en os siglos x1v y xv y muchas veces rival 
de la de ~h-dicis. Entre los Cupponi se cila á. Gi110 
que ha rererido la insurreccion di, los Ciompi en 1378 
y Pietro

1 
valiente ¡i::onfalonero de Florencia cuando 

el paso de Cúrlos VIII en 14~-6. 
Carné {LUIS MARCELISO conde DE}' publicista, 

hombre politico francés y miembro de la AC3tlemia 
francesa, nociú en Quimper, deparl. de Finislerre 
{Francia) 180~-1876. Era eecretario de embajada cuanrlo 
eMall6 la revolucion de 1~01 cuyos principios acepló, 
entrando á servir al vobierno del rey Luis Felipe. 
Elegido dipute.do en 18:191 se sentó en los e~canos 
do la oposicion dinástica, volando constantemente 
contra el ministerio Guizot. En 1845 propuso una 
enmienda que hizo vacilar la existencia del minis
terio. Defendió en la Cámara de diputados la libertad 
de enseñanza favorable al partido católico f defen
dió contra Thiers los asociaciones religio~as no au
torizadas. Despues da la revolucion ae febrtro de 
18~8. no volvió á figurar en las asambleas políticas; 
en iSG.IJ fué elegido miembro de lo Academia francese, 
teniendo por concurrente al ilustre M. LiHré. 

Carné, como publicista, ha coleborodo en muchas 
publicaciones tales como la Rt~·uee11ro11éenne (Revista 
europea), /' Encyclopédie du x1x siCcle (la Enciclope
dia del siglo xtx), el Journsl des D6bats, la Corres
pondant, Jo. Revue des Deux. Afonde,<J r el Ami de la 
Reliaion (el Amie-o de la Religion). Entre sus obras 
citaremos: Vues sur J'histoire conlemporaine(\'istas 
sobre la hislorin contemporánea); Des intéréts 110u
vco.ux en Europe depuis la révolution de 1830 (Do 
los nuevos intereses en Europa desde la revolucion 
de 1800), 1838, 2 lom.; Du gouvernement représenta
til en France et en Angleterre {Del gobierno repre
sentativo en Francia ) en In~laterra), 1841, 2 tom. 
Eludes sur les londateurs de J unilé lran,aise (Estu
dio sobre los fundadores de la unidad francesa), 18~8-
1856, 2 tom. 

Carpeaox (JUAN BAuT1sul, e~cultor rrencás, 
nació en Velenciennes, 18~7-18713, y estudió la escul
tura en la escuela de las Bellas Artes de Paris donde 
ganó el premio de Roma en 1854. En la Exposicion 
de 1857 presentó una estatua da bronce Un jóven 
pescador, en la qne ,·a se echó de ver el talenlo in
novador del jóven ort.ista 11ue se emancipaba de las 
convenciones clásicas, cuyo sistema siguió en las 
estatuas ~ue hizo despues, tales como Ugolino y sus 
hijos (1868)

1 
adquirida por el Estado, que ha colocado 

una copia en el Jardín de las Tullerias; el Pesc~dor 

Caumout (Anc1s&E DE). antirunrio r geólo¡;o fran
cés, nació en Ba,·eux, 1&.12-1877. Dedicóse desde mur 
jóven á las ciencias naturales y á la arqueología y 
fué el fundador de le Sociedad \ineana de Normandíe, 
de la Sociedad para la conservecion de los objetos 
de arte y de los congresos científicos da provincia. 
Ha dejado muchas obres importantes enlre las cuales 
citaremos : Cours d'antiqultés m1Jnumentales, pro
fessé i Caen en tSSO; Histoire sommaire de l'arrbi
tecture reliqieuse, militaire et civile su moyen ágl'1 
Caen, 1887; Abécédaire ou rudiment d'srch1:01oyil', 
1~, en t,o. 

Ceellle (,IUA.N BAUTISTA}, nacido en Ruan (1787 
18íSl

1 
aspirante de marina en 1804, alcanzó todos sus 

grados por su solo mériLo, y ascendió á contraal
mirante en 1844; desempe,i6 con honor varias misio
nes en la India 'i en la China1 siendo en su conse
cuencia nombrado vicealmirante en 1847. Uipulado 
por el depart. del Sena Inrerior en la Cámara consli
tuyenlc y en la lcgislntivo, y miembro del Consejo 
del elmirantazgo en 185~, fué nombrado st:nador el 
~1 de diciembre de 1859. 

Chaix d'E.._t.A.nge, abogado y eenador rraneé~, 
nació en Reims, 1800•1876. Era hijo de un mogi~trado 
y siguió lo. car1•era· de su padre, csLudinndo la Juris
prudencia en Paris. A la eda.d de veinte aiios, recibido 
ya de abogado, empe:r.6 á darse ó. conocer en las 
célebres cau~es del tiempo de la HesLauracion, sobre 
todo en la de la conspiracion del 19 de agos~o, ante 
la Cámara de los pares f en la de los cuatro sarge_D:
tos de la Rochela. üespues de la revolucion de 1830, 
abogó por la parte civil en la ceu,a del parricida 
Benoit, en la que casi logró arrancar la contesion 
del culpable, f !!31vó en otra causa célebre al jóven 
Oonon Cadot de una acusacion de parricidio. Chaix 
d'Est-Ange ha abogado frecuentemente en cuestiones 
de propiedad lileraria y en 1832 sostuvo los derechos 
de la empresa del teatro francés contra la supresion 
del drama de Vlctor HuR"o /e Roí s'amuse (El ref se 
divierte). A fines de -1.857 entró en la maglstrntura en 
calidad de procurador @eneral (fü•cel) del tribunal da 
apelacion de París {cour d'appol); poco tiempo dc"
pues fué nomb1·ado consejero de EslaJo y en t&H, 
senador. En 1863 rué vicepresidente del Consejo de 
Estado. En 1858 fué promovido al grado de comen
dador da la Legion de honor, de le que fué nombrado 
gran o0cial en 186t. Como hombre político, estuvo 
muy distante Chaix d'Est-Ange de brillar en las 
asambleas parlamentarias como brilló en el foro 
siendo simple obogado 6 magistrado. 

Cbangarnler (N1coLAs ANSI THé.ooUL&) general 
rrA.ncés, nació en Autun, f79S-Hl'i7. En 1815 se educó 
en la escuela militar de Salnt-Cyr, de donde salid 
con el ~rado de teniente é ingresó en una de las com• 
pañíes de guardias de corps de Luis XVIII. Habiendo 
pa:-adll, ea 1816. á. la infantería de línea, sirvió en el 
ejército expedicionario que intervino en España en 
Hl2S bajo las órdenes del duque de AnJ;ulema para 
derribar al gobierno cor,stitucional, f en 1825 fué as
cendido á capitan. Cuando la revolucion de Julio de 
i880 servia en el cuerpo de la guardia real f sos
tuvo la monarquia de los J3orbones, pero_clespues de 
la abdicacion de Cárlos X 7 la abolicion de dicho 
cuerpo privilegiado, volvió a ingresar en las filas de 
la lropa de línee y fuá enviado al ejército de Africa, 
tn cu¡a campaña se distinguid' Changarnier, ganando 
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todos sus grados en el campo de batalla, hasta el de 
teniente coronel (1886). Fué ascendido á coronel cuando 
la expedicion de las ce Parles-de-Fer n recibiendo poco 
despues la cruz de ollcial de la Legion de honor. 
En la expedicion de Medeah á consecuencia de los 
tombates de Mot:izaia y de Cheliff {1840), fué nombrado 
mariscal de campo y tres años despues, redujo con su 
brigada las tribus de las cercanias de Tenez, lo que 
le valió el ascenso á general de division {184S} y en 
1847 recibió de manos del duque de Aumale el mando 
de la division de Argel. 

Oespues de la revolucion de febrero de 1848, vol
vió á Francia y ofreció su espada al gobierno repu
blicano que aceptó sus servicios, y Je envi6 en el 
mes de mayo siguiente á reemplazar en Argelia al gene
ral Cavaignac que babia sido nombrado representanle 
del pueblo en la Asamblea constituyente; pero ha~ 
hiendo sido elegido Chang1:1.rnier para igual cargo 
por el departamento del Sena en 4 de Junio, tuvo 
que volver á Francia 7 Cavaignac, que era entónces 
jefe del poder ejecutivo, le áió el mando superior 
de la guardia nacional de Peris. Luis Napoleon, ele
gido presidente de la República, le conservó dicho 
mando y aun le agregó on 1849 el de las tropas de 
Paris cu70 número ascendia entónces á 100,000 bom• 
bres. El 29 de enero de 1849 impidió con su actitud 
enérgica la lucha 'en las calles de Paris y el 18 de 
junio del mismo año, cuando la manifestacion de una 
parte de la guardia nacional de Paris para proteslar 
contra la ex_pedicion francesa contra Roma, ahogó 
la guerra civil encerrándola en el Conservatorio de 
artes y oficios, donde estaba reunido el comité de 
resistencia presidido par Ledru•Rollin. Miembro 
conslante de las asambleas republicanas, declaróse 
en su seno, enemigo de esta forma de ~obierno, 
sostuvo en un principio la polílica de Luis Napo
leon, pero despues le abandonó con el fin de preparar 
el restablecimiento de la monarquía; enlónces el go
bierno del Presidente le desLituyó de sus mandos 
militares (1.851), con gran descontento de la mayoría 
de la Asamblea, que quiso confiarle el de las tuerzas 
destinadas para velar por su seguridad. Cuando el 
golpe de Estado del 2 de diciembre rué preso 'i encer
rado en la prision de Maias y lutgo desterrado de 
Francia por decreto del 9 de enero de 1852. Despues 
de la amnistía general regresó á Francia y se retiró á 
su hacienda de Saone y Loira. Cuando se declaró 
la guerra á la Prusia en 1870, pidió un mando en 
jefe al gobierno francés, pero este no creyó conve
niente acceder á su peticion; sin embargo, el empe
rador Napo!eon le llamó el 8 de agosto á su cuartel 
general de Metz, donde oró su dictamen sobre el plan 
de campaña. Despuos de a rendicion del ejército fran
cés en Sedan y la prision de Napoleon IU, continuó 
Changarnier en Metz al lado de Bazaine y asistió á 
los combates que hubo al rededor de esta plaza entre 
los franceses y alemanes. Se le confió el encargo de 
pasar ni cuartel general del príncipe Federico Carlos, 
para proponerle que permitiese partir al ejército de 
Bazaine para Argel ó que concediese un armisticio 
con derecho de abastecer de víveres la plaza, durante 
el cual se convocaria el antiguo Cuerpo legislativo, 
para nombrar un gobierno nuevo, que el ejército de 
Bazaine baria reconocer por toda la Francia. Des• 
echada esta proposicion, capituló la plaza y el ejército 
el 27 de octubre, y Changarnier, prisionero de guerra, 
fué conducido á Alemania, donde permaneció hastn 
despues del armisticio. En las elecciones de 1871. rué 
elegido diputado á la Asamblea nacional por la Gi
ronda y cuando este cuerpo soberano votó la forma 
republicana del gobierno francés y la creacion de un 
senado, fué elegido Changarnier senador inamovible. 
Enemigo siempre de las instituciones republicanas, 
ocnpóse en su nuevo cargo en urdir intrigas para 
el restablecimiento de la monarquía, votando siempre 
con la fracdon que representaba estas ideas y man
teniendo el antagonismo entre el senado y la Cámara 
de diputados cuya mayoría era republicana, pero la 
muerte le sorprendió, á los 84 años de edad, sin 
haber podido ver realizadas sus esperanzas de res• 
tauracion. 

~h~s~es (VJCTOR EUFEMION PHILARETE), nació en 
Mamvilhers1 cerca de Chartres 1798-1872 · fué en un 
principio clji~ta tipográfico en' Paris, Iue_¡Ío en Ingla
terra y llegó a ser secretario 1 colaboraaor de M. do 
Jouy. En 1827 dividió con 8aint Marc Girardin el 
premio de la Aoademia fran~eS{l concedido á la obra 

Tableau de la litlérature lrangaise au seizieme siecle 
(Cuadro de la literatura francesa en el siglo décimo• 
sexlo). Tomó parte luego despues en la redaccion 
del Jo11rnal des Débats, fué doctor en letras en 1840, 
catedrático de lenguas y literaturas extranjeras en el 
Colegio de Francia en 1842, siendo al mismo tiempo 
conservador de la biblioteca Mazarine, Ha colabo• 
rado en muchas revistas y periódicos; entre sus obras 
citaremos las ~iguientes escritas todas en francés : 
Estudios sobra la antigüedad¡ - la Edad media¡ -
el siglo décimo sexto; - Estudios sobra España; 
- sobre la revolucion de Inglaterra. - sobre los 
hombres y las costumbJ"es del siglo diez y nueve 1' 
- sobre la literatura ¡ las costumbres de los Anglo
americanos en el siglo diez y nueve · - sobre la 
Alell}ania a1itigua l moderna¡ - sobre 

1
Shakespeare, 

Mar1a Esluaráa y Aretino; - Viaje por en medio do 
la vida y los libros, etc., etc. 

Cbasseloup-Laubat lJus11No NAPOLEON SAMUEL 
PRoSPERJ.. conde DE), nació en Alejandría (Piamonte): 
1805-187~L Fué auditor del Consejo de Estado, co• 
misario real en Argelia en 1886, diputa!io en 1837, 
consejero de Estado en 1888. Representante del pue• 
blo en la Asamblea legislativa en 1849, sostuvo la 
política del presidente, fué ministro de la marina en 
1851, de Argelia y de las colonias en 1.858, y des
plegó la mayor actividad en la transformacion gene• 
ral de la flota. En 1869 fué ministro presidente del 
Consejo de Estado y encargado de preparar el Sena
tus consultus que debia restablecer la práctica del 
gobierno parlamentario; en dicit.1mbre del mismo año 
dió su dimision y tué á ocupar su puesto en el se
nado. Elegido diputado en 1871 fué uno de los jefes 
del centro derecho ó moderado y leyó en el con-
1reso1 en 1.872, la ley s.Jbre la reorganizacion del 
ejército. Ha publicado muchos artículos en la Revue 
des Deux Mondes. 

Clément (JUAN PEDRo), historiador y economista 
francés, nació en Draguignan, 1809 .. 1870. Escribió en 
un principio en el Couespondant y es el autor de las 
obras siguientes : Histo1re de la vie et de l'admi
nistration de Colbert, con una Noticia sobra Fouquet, 
1846: Jacques Cc:eur et Charles VII, 18531 2 tom.; 
Histoire du .!ysteme prolecteu1· en F1•a11ce depuis Col· 
hert jusqu'iJ. la révolution de 1848¡ Portra1ts J1isto~ 
riques, 1854; Trois Jrame,li historiques, 1857; E tu des 
linancieres et d'économie social e, 1859; Lettres. iti
structions et Mémoires de Colbert, 5 tom. 1868-68; 
La Po/ice sous Louis XIV, 1866. Su libro Je Gou
vernemenl sous Louis XIV, 1848, obtuvo el segundo 
premio Gobert de la Academia de las inscripciones. 
Un decreto imperial le nombró en 1855 miembro de 
1a Academia de ·ciencias morales y políticas. 

Concha \M.4NUEL GUTlERREl, DE LA), primer mar
qués del Duero, general y hombre político español, 
nació en Córdoba de Tucuman (actualmente Repú
blica argentina)t 1808-1874; era hijo de un oficial de 
la marina de guerra que murió defendiendo su ban
dera contra los insurgentes de aquella parte de lo 
América española. Su madre, entónces, regresó á Es• 
paña con cuatro hijos, de los cuales, Don Manuel 
que era el segundo, estudió las humanidades en el 
seminario de Vergara, ingresando luego en la Aca. 
demia militar de guardias españolas, de la que salió 
en 1825 con el empleo de alferez de la Guardia Real 
de Infantería, reorganizada por Fernando Vil cuando 
cayó el gobierno constitucional. Despues de la muerte 
de csle monarca, declaróse abiertamente el teniente 
D. Manuel de la Concha por los derechos de su hija 
Doña Isabel 11, abrazando las ideas liberales sobre 
que se apoyaba el trono de aquella regia niña, baj(I 
la regencia de su madre Doña María Cristina de Bor
bon. Pidió y obtuvo en 1833 que se le destinase al 
ejército del Norte que operaba en Navarra y pro
vincias vascongadas contra los partidarios de Don 
Cárlos al mando del cúlebre Zumalacárregui. Ya en 
aquella peligrosa campaña manifestó el jóven Concha 
lo que valia como oficial subalterno é hizo concebir 
esperanzas de lo que debia ser y fué un dia, pues 
ademas de su valor personal dió pruebas de una 
instruccion y capacidad militares poco comunes. 1 
Con dificultad hubo eccion de alguna importancia 
donde no se hallase Concha dm•ante los siete años 
de aquella guerra eivil que rué una epopeya tan s~n
grienta y fratricida como heróica en las provinc1a!I 
del Norte; y des pues del convenio de Vergara, se halló 
en todas las que se dieron en Valencia y Calaluüa en 
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varios ~u~tos ha~ta ~as de Morella y Bergo, que fue. 
r~n. el ult1ffi:O ep1sod10 de la guerra civil. Durante el 
v1a.ie que hizo la . familia real, en 1840, de Madrid 6 
~arcelona y Valenc1a_{donde abdicó Cristina la regen
cJS), salvó Concha a las augustas viajeras de caer 
en poder <le los car)istas en Ulmedilla, camino de Za
ragoza .. Concha tema entónces treinta y dos años y 
era mariscal de campo, condecorado con la g1•an cruz 
de San Fernando. 
. A la rev~lucion. d~ 1840 que despojó de la regen

cia ~ la reina Cristina, contestó al año siguiente el 
parhdo moderado con otro movimiento tambieo mili
tar á cuyo frente aparecieron los generales Otlonell 
en Pamplona y Concha y Leon en Madrid. Sabido 
es el resultado que tuvo esta contrarevolucion • )os 
~ublevad_os no pudieron sacar del palacio real 

I á la 
Jóven rema para ponerla al frente del ejército· fue. 
ron r~chaz~dos, el general Leon quedó prisi'onero 
Y i:nur16 fusilado algunos dias despues. Concha mas 
fehz, logr_ó fu~arse y refugiar&e eu Francia, donde 
perm~neció e'!11grado hasta 1843, año en que otra re• 
V?luc,1on arroJ~ del. P?der al regente Espartero y vol
v!ó . a llamar a Cristina del destierro. En este mo• 
v1~iento tomó una parte acliva el general Concha, 
obligando al regente á embarcarse en un navío in• 
~l~s en el Puerto de Santa María. Con este motivo 
!ue nom_brado tenien~e gener~l é. inspector general de 
mf~n~er1a, y reorganizó el CJérc1to introduciendo en 
él y~ile?. reformas. Habiéndose sublevado Zaragoza 
fue a s1tt~i:1a f gracias á la política conciliadora dei 
g~n.eral s1tta.dor, mas que á su incontestable pericia 
md~tar, capituló la plaza á pocos dias. Nombrado 
cap1tan general _de Cataluña, logró calmar los ánimos 
de aque_J1os habitantes muy poco dispuestos en favor 
del gob_ierno. central. En 1840, estalló un movimiento 
revolu_c1onar~o en Portugal, que hizo vacilar el trono 
de pona Maria de la Gloria, y temeroso el gobierno es. 
panol _de que tuviese eco en el resto de la Península 
r~solv1ó intervenir á mano armada y envió un ejér~ 
CJto al mando del general Concha contra la Junta de 
Oporto. Llegado al frente de esta plaza, CU)'OS Jefen
sores se halla~on aisl_o.~os. allí y abandonados del 
r~sto de la nac1on, rec1~16 a pocos dias su capilula
cum, obran~o, eomo hizo en el sitio de Zarago1,8 , 
con sum_o tino y logrando conciliar los intereses do 
la autor1d_a1 ~eal con los de los parlidos en que se 
hallab~ d1V1d1do el reino. De allí pasó de nuevo a 
Calaluna donde volvieron los carlistas á 1evanlar el 
pendan de l~ gu.erra civil, mandados por Cabrera en 
~ersona, qmen a pesar de su habilidad en esa c)ase 

e lucha~, tuvo q~e refugiarse olra vez en Francia 
p~r el _mismo cammo que nueve mios ántes. \ V. la 
b1ograf1a de Cabrera.) Esta nueva campaña voli6 a Con• 
cha el gra~o ~e ca pitan general de ejército. Cuando 
l~s aco~tec1m1entos politicos de 1854 se reliró á la 
vida pr1v_ada, per? en 1856 tomó parte y ayudó á 
Odonell a combatir la revolucion que él mismo pro
v~có dos ~ños ántes. En 1866, al saber la subleva• 
c1on de Pr1.o:i con algunas fuerzas del ejército, se 
pu~o esponta~eamente en campaña al frente de uu 
punado d_e di~p_ersos y recogiendo á su paso tod()S 
los guardrns CIVIies que encontró y algunas partidas 
~e tro.pa que r~hus~ron seg:uir á Prim, obligó á este 
a variar de d1recc10n y a tomar un camino mas 
largo. 

IJespues de la revolucion de 1868 á la que no sólo 
º.º tomó par~e _alguna, sino ~ue la desaprobó osten
s1blem.enle, v1v1a el general Concha muy retirado, per
maneciendo la ~ayor parte del tiempo en el extranjero, 
cuando e}. gobierno del general Serrano acudi6 á él 
e_n la critica época del sitio de Bilbao por los car. 
listas, en 1B74. Salvó con su pericia la invicta villa 
en vfsperas de sucumbir á pesar del valor heróico 
de sus habitantes. Dos meses despues en el ataque 
de las tropas liberales contra Estalla, e;tando á pique 
do a_po~erarse. de este punto, que era la capital del 
terr1lor10 carlisla, y de acabar por consiguiente con 
~a ~ausa de _Don Cárlos, quedando por lo mismo 
ª'.b!tr~ de imponer sus proyectos de restauracion 
d1nastica y de proclamar a, Alfonso XII una bala 
quiiá ex~raviada, terminó s1.1 gloriosa car;era. 

1 

El cap1tan general Concha rué varias veces dipu• 
Lado á córtes, y despues senador y presidente del 
senado. Era caballero del Toison tle oro. Su vasta 
erudicion no se limilaba á los conocimientos niilíio~ 
res 'i políticos , pues hizo estudios muy profundos 
sobre la agricultu1·a, que es la verdadera fuente de la 

r~queza de E~paña, r aun, se supone que tuvo inten
c~ooes de d~Jar la vida publica para dedicarse exclu• 
s,vamente a esta ciencia, 

Corot {JUAN BAUTISTA CAMILO) nació en Paris 
~796-1~5. Era en un principio man¿ebo en un1 tienda 

e ~a~os Y. despues discípulo de Michallon y de 
B~rtm1 estudió muchos años en Italia y compuso pai
~&Jes que no fueron muy apreciados. Se granjeó poco 
a poco e~ favor de los aficionados 'i del publico y 
sus pb~•a::i, de un ~oque fino Y lijero, notables por' el 
sent11rncnto poético • se mulliplicaron hasta su 
muerte. 

Corre.ze, departamento de Francia situado entre 
lo~ del Pur-de-D6me, de la Creuse y de la Haute 
V1enne, al N., de la Oordoña al O., del Lot al s. 
Y del Cantal al E. Las montatias de Auvernia le 
cubren_ al N_. E. y está regado por los rios Creuse, 
D?rdoua, V1e~ne_, Vezere, Correze, etc. El clima es 
fr10 en e~ d1str1to de Uss_el, el país pobre, la agri
cultura _ata asada y_ la poblac1on se alimenta de pala tas 
y castanas; hay san embargo hermosos ganados. En 
su _suel~ se halla cobre, hierro, plomo argentifero 
antunomo, hull~, gran_ilo, pizarras, pórfido, mármoi 
bl.anco, etc. La industria y comercio son casi nulos 
Tiene 586. 609 kilom. cuad. y una poblacion d~ 
810,8'1~ ha.b. Fo1'!11ª la di6cesis de Tulle, depende de 
la au,d1enc1a de L1moges, de la Acadcraia universitaria 
de Cle:mont y correspondo á la 21 division militar. 
Su capital es Tulle, y tiene 8 distritos Tulle Brivcs 
y Ussel. • • 

Oorreze, cabeza de partido al N.E. de Tulle, so
bre el Correze ; 1,676 hab. 

Cou.ncll•Blurrs, nueva ciudad fundada por los 
Mo:mones en 18~6 al O. del estado de Iowa (l~stados• 
U01dos), en 1~ margen derecha del Missouri enfrente 
d~ Omaba-C1ty; es floreciente por el c;mino de 
hierro que va desde allí á Chicago ; tiene mas de 
16,000hab. 

C~urnot (ANTONIO AousTIN), matemático francés, 
nacm en Graf (H_aute-Sadne), 1801-1870. Fué sucesi• 
v~me~te catedrático de matemáticas en la facullad do 
~10nc1as de Lyon, rector de la Academia de Grenoble 
i~spector g~neral de los estudios y miembro de va:: 
r1a.s acade~ias y doctas corporac!ones. Este sabio ha 
deJ.ado varms obras entre las cuales citamos las si• 
gu1entes : Reclierches sur les principes mathémati
qu~s de l_a théorie des richesses, 1838, en 8°; Traité 
~le!11~n.ta!1'e de la théorie des lonctions et du calcu/ 
rnlw1tes1mal, 1841,2 lom,; ExpositJ'on de Ju théorie 
d~s.cliances et des probabilités, 1843, en 8°.; De l'o
ri.gin~ e~ de la couespond1J.nce entre J'algehre et Ja 
geome~rie, 1.847.; E'ssai sur les fondements de nos 
co~naissa~cfls et_ sur les caraclCres de la criti 11e 
ph1J~s~ph1que, 18¡)1, 2 tom.; TJ·aité de J'enchalnem~nt 
~es_ _1d~es iondamenlales dans les sciences et dans 
1 h18to1re, 1861, 2 tom.; P.rincipes de la tl1éoric des ri• 
chesses, 1863; Des inslitfltions d'instruceion publi
que, 1864. 

. Covenant ó Convenclon, alianza estipulada en 
diferentes épocas por los reformados escoceces de 
todas las clases para defender su amenazada religion 
sobre todo en 1588 cuando Felipe II envi6 la invenci~ 
ble arma~a. conlra ~lisab~t; en 1637 contra Cárlos l 
que q.uer~a mLroduc1r el rito .llnglicano en la Escocia 
presb1ter1aoa; en 1643 cuando los escoceces se unie
ron .coo el Pai:Jomento contra el rey. El Covenant fué 
abolido p~r Carlos II en 1661 y los Puritanos ó Co
venantanos, que quisieron restablecerle en 1679 r . 
ron derrotados. , ue 

Cristina de Dorbon (MARÍA) nació en Nápoles en 
1894, y e1·a la se¡;;unda hija de Francisco ¡o rey de 
N_9:poles, y de María Isabel, infanta de Espafia Reci
bw ,una esmerada educacio11 y en 1829 se co~ó con 
su ho Fernan~o VJI, rey de España, que era víudo do 
s~. tercera muJer. De este maLl'imonio nacieron dos 
h1Jas, _pero la falta de va ron las excluis de la corona 
iel remo segun la ley sálica que reinaba entónces 

ernando Vll abolió esta ley y esto fué el orí en d~ 
la lucha con su hermano segundo Don t.:árlos e~ Bor 
non, lurha qu~ debia en breve ensangrenlar los cam: 
pos do la Penmsula. A la muerte de ~'ornando v 11 
en 1833, fué nomba•ada Crislina rer•cnte del reino po' 
testa.I!lento de su marido, duran!~ la menor ed;d d~ 
su h1Ja. Isabel II, y para sostener la lucha contra 
Don Carlos, que no reconoció la ley sálica ab1•iú 
las.pucr.tas de la patria á todos los liberales' da 1a 
em1grac1on de 1823, convocó córtes f se echó en 
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brazos del yarUdo constitucional. ~.on estos elemen
tos, con e ejército que reconoc10 los de~e~hos de 

1- Isabel II, 'i el opoyo, mas bien moral que ús1co, q~e 
le prestó la cuádruple alianza fo~madn por F,r~n~1a1 
Jnglolerra, Portugal y España, hizo frente Crlslrna 
durante siete años, á las numerosas huestes de Don 
Cárlos y triunfó de ellas por el conveni~ de Vergat'a. 
Partidaria acérrima del sistema de gobiern~ llam~do 
conservador inaugurado en Francia por Luis Fel\Pª, 
rompió abie;tamente con el par~ido liberal pro{!;resisla 
ó exaltado á cuya cabeza se puso en 1840 el general 
Espartero con el ejército de su mand~, _res'-!ltand.o 
de aquí una revolucion que obligó á Cr1st~na a abd_1: 
car la regencia r á refugiarse en Francia .. Volvw 
á Espa,ia en 1848 despues de la con.tr~i:e~oluc1on que 
upuls6 á su voz á Espnrtero y as1sho a la declara
cion de la moyoria do su hija Isabel II por las c6rl~s. 
lJesde entónces 1•esidió casi siempre en Espana, 
donde los partidos la acusaba.o de sor el al~a de la 
política de l'esistencia sostenida por el. parltdo ul
tra moderado á cuya cabeza eslab~n va._rios generele.s 
entre otros el ramoso Narv11ez. Esta s,tuaci_on y las medi
das reaccionarias del ministerio Sarlor1us1 p:ovoc~
ron la revolucion de 1854 que amenaz6 la exrstenc1a 
de Cristina, la cual, para salvnrse, tuvo que encerrarse 

en el palacio de su hija y sa~ir secretame~te para 
rerugiarse de nuevo en Francia, .d_onde babia col~; 
cado de antemano su inmensa fortuna, y dondl) fiJo 
definitivamente su residencia apartada de las lucl111s 
polílicas. Aquí tuvo el descon~uelo do ver llegar des
tronada, en 1868, á su hi\a Isabel II po~ una re~olu
cion análoga á las que la expulsaron a ella m1smq 
en 1840 y 18M. Murió en agoslo de 1878 en el ija• 
vre de resultas de una caíc!a. Cristina se cas~ se• 
crelamenlo, durante su reinado, con un guar~1a. ~e 
corps, llamado Don Fernando ~uñoz, quo rec¡b1ó 
ciespues el título de duque de Rianzáres cuando so 
publicó esle casamiento. . 

Cruvellhler ( JUAN} médico f1·ancés 1 nacido en 
Limoges (1701-1814), rué' discípulo de Oupuylren, cate
drático de la facultad de Montpe!licr y des~u~s de la 
de París miembro de la Academia de Medic1n~ Y se 
ocupó e;pccialmente de analomía. Ha publica.do sus 
Cursos de esta ciencia, 4 tom. en 8°; Anafomrn pat~ 
foqica del cuerpo l1umano. 2 tom. en fo\10, ~on 2~~ 
láminas; Anatomía del sistema nervioso del hom
bre, etc. - n 1 Corneño, rio de la prov .de Leon en ~spana, a uen E! 
del Esla que nace en la raya de Asturfas,. cerca del 
puerto cÍo San Isidro, Su curso es tfe 60 kd 
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Darboy ( ,lonoE), prelado francés, naci6 en Fay}-Bil
lot (Haute-Marno) en 18tS-187t. Hizo sus estuchas cr;i. 
el seminario de Lauphie y en el de Langres. En ~844 
fué capellan del colegio de ~ori~ue IV ~e Peris Y 
canónigo honorario de la metropClh. En 18:)4 !e confi
rió el Sumo Ponlíílce el título de protonolarJO apos
tcHico· en •1855 fué nombrado vicario general de_ la 
di6ces'¡s de Paris y en 1859 obispo de Nnncy. A prm
cípios de 186:l reemplazó al cardenol Morlol c~mo arz?
biSpo de Paris, fué des pues nombrado gran hn!osne1 o 
del emperador, y en 1864 senador. Su n~oder~c1on po~ 
lítica su espfrHu deconciliocion y sus discursos en o~ 
senado le atrajeron muchas enemistades en cierto 
parlido' ,¡ asi es que no obtuvo el capelo de cardenal. 
Preso en 1871 por los insur"entes de 1~ commupe do 
Paris y trasladad~, ~omo re~en_es, de carc~l en carce\1 
filé urta de las v1cl1mas mas rnlores.inles de_ l~s !q
rores demagógicos y pereció fusilado en la pr1s1011 de 
la Roquetle en el motnento en. que las t~opas de Ve~
sal\es acababan de vencer la msurrecc10~. Ha_pu~l!
cado una traduccion de los Obras de San D!on1s10 
el Areopagita, C?n .Introducciony !wla~. 184n; La$ 
Mujeres de /a B,bl!a, 2 tom. e~ 8°_1 Las Santas _Mu
jeres · una traducc,on de la lm1tat1on de Jesucnsto, 
1852 ; 'La vida de Santo Tomas. B_cck~t. 2 tom._ en 8°. 
Este prelado ru·é ademas un distmrrmdo predicador. 

Daumas (MELCHOR Josf: EUGENIOj, general francés 
(fbOS-1870). Alist6se en 1822, fué subteniente en 1827, 
sirvió en Argelia á las órdt:nes del gene1•al Cla~zel 1 
estudió con ardor el árabe, las costumbres argelmas1 
y fué cónsul on Máscara cerca de Abd-el-Kader en 
1837. Encargado por Lamoriciere r. despnes por Bu
geaud de la direccion de los negocios arabas, fuó el 
que mas contribuyó á fundar las oficina~ do esta len
gua (bureaux arabes), Ascendió a.genera\ en 1~49: fué 
nombrado director de los negocios de Argelia en el 
ministerio de la guerra en 18[10, y siete .ª~~s despues, 
en 1857, recibió el grado de general de d1v1$IO~, s_iendo 
promovido á lo dignidad de senador . Sus ~~•1~c1pales 
obras son:Exposé de/'état actuel de la. socie~e ara.be, 
1845; LeSahara. algérien,18~5; Le grand D,cser~ ;Ja. 
grande Kabylie 1847· Mreurset coutumes del Algerie; 
les Chevaux du Sabara.; la Kabylie, 1807. 

Da-venport, ciudad del Estado do Iowa (_Es~ad~s; 
Unidos) al E. en la már&en derecha do\ M1ss1ss1p1, 
contigua al camino de hierro que va de Omaha-C1ty 
i Chica~o ; 20,000 habilanles. 

Da-vid (FELICIANO CÉSAR), célebre músico y com
p_ositor francés, nació en Cadenet (Vaucluse) (1810-!87GJ . 
~slud.ió con los Jesuitas lu1.sla la eclad de tS arios f 

vino enlónces á. Paris, huérfano y sin recurs.Qs, r ,eutr6 
en un despacho d'e nrocurador, como esc~1~1ente, 
para ~anarse la vida. Pero la vocacjpn que tema por 
la musica fuá tal que con solo estqQ.1ar este arto. en 
sus momentoi; desocupados, llegó a ser segundo Jefe 
de orquesta en el teatro de A1x '! maesl~o de c~: 
pilla en Soint-Sauveur. En 1830 vino á Par1s y enl1 o 
en el Conservatorio de música donde acabó su carrern 
de un mJdo tlril1ante. Al salir nbraz6 con ardor las 
nuevas doctrinas polílicq-socin!es Pel momento y se 
hizo san-simoniano; él fué 9meq compus,o ~ora sus 
nuovos correligionarios, ca~1 todos los cant!~os. ~ue 
se cantoron en coro . ep., Menil~ontant. S¡gmolos 
en su emigracion y v1s1lq el Oriente co~ el Padre 
Enfanlin , Oonde recogió much~s m~lodtaa, . CijQ
c:ones y temas populares. De vuelta ~ Francia ~u
h\ic6 sus Melodías orientales qu, .tuv,~ron un éx1tQ 
muy mediano. t::n 1814 .P~do hacer eJecuta! en ,ijl 
Conservoid~io su obr~ el Pesert , grnq.de Qda-s1nf.Qn1a, 
que obtuvo un triunfo completo r. fué canJada eg J~s 
teatros líriPos de Paris, de FraQc,a y en los prrnc1-
pales de Europa. Desde entónce~ adquiri? ~u nombre 
grnnde y justa celebridad r sus coi_np?s1e10nee eran 
aco.,idas con ti mayorfavor por el publico; entre s_us 
mel~días citaremos les f[irondellcs. En 1846 pubiic6 
su Moises sobre el Sinai que n~ Qri~ló ¡anto como ~us 
domas producciones, pero al ano s1gu1e~te su Cr,~
tóbal Colon, vinq á rivalizar con. el Desc.rt. I?av1d 
hizo varios viujes á Bélgica, Alemania y Rusia, s1_e?dA 
muy bien recibido en todas parles, y sus o~r~s lir1c~s 
con entusiasmo. En 1869 fué nombrad? b1bhotac~r10 
del Conservatorio en ree~plazo de }3erho~ Y poco Pe~
pues le sustiluyó tamb1en en el ln?lilutq. Ep. la 
música dramática. ha cJmpuesto David lq Pcl'~C da 
Brésil ópera bµfa, 1851; llercula.num, ópera sér,a ep 
4 acto~, 185\J; Lalla RQukl1, óperQ. bufa en 2 ac-
tos, 1862. . (E d U . 

Dayton, ciudad del E_sta~o del Oh10 . sta . os- ni• 
dos) al S. O. sobre '!l M1am1; 20,000 hab1~antes. 

Deak (FRANCtsr.ol, hombre de Estado hu~gsro1 na
ció en el condado de Kehida, ¡1804-1876) . Es.tud1A lo 
jurisprudencia en la universidad de I).anb .Y eJerc10 lll 
abogada en su país; eleiido diputado.ª la d1E:ta de Pros· 
bur~o en 1832, no tardo en sob:esahr por su elocuen
cia -y sus ideas liberales, colocandose al frente de l_a 
oposicion pueslo que consel'VÓ hosla en 1840. Mas folié 
queKoss~th y otros jefes liberales, no sólo no fu 
preso y desterrado como estos.sino que lo,ró oblrn.:s 
una reconcillacion entre ~I rey y el pueb o. En 
cuando e~ sublevó la Hunsrla para separarse del Aut• 
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tria,form6 parte del ministerio del conde Batbyani éhizo 
todos sus esfuerzos para evitar la guerra por medio 
de una transaccion con el Austria, pero no pudiendo 
dominar el torrente de la opinion, se dimitió Lle su 
cargo cuando Kossuth fué nombrado dictado!', y so 
contentó con ser simple diputado. Habiendo estallado 
la· guerra entre Austria y Hungría , volvió Dellk á 
hacer los mayores csruerzos para lograr una paz hon
rosa, pero sin resultado. La mtervencion rusa triunrd 
de aquel movimiento nacional con la eapilulacion de 
Georgey, y Deak, encarcelado por algun tiempo en 
Pesth. i;e relit'ó á la vida privaihi. cuando recobró su 
libertad 1 l' no volvió á figura!' hasta 1860 en que se 
otoq~ó una coostitucion a su país. Ent6nees fué á 
Viena, obtuvo la libertad del ,:onde Ladislao Teleki y 
la promesa de un ministerio húngaro independiente; 
desde aquella época, ho&ta 1.866, puede decirse que 
no ces6 Deak de recio.mor del gobierno austriaco el 
cumplimiento de esta promesa y la automanía legis
lativa de Hungría, sin obtener nías que negativas por 
parte del emperador de Austria y de su gobierno. En 
!In, en noviembre de 1866, despues de inauditos es
fuerzos oratorios, hace declarar por la Cámara hún
gara que la nacion no concederá nada á la corona 
basta que tenga u11 minislerio responsable. 

Afortunadamente, despues de la batalla de Sadowa 
el emperador de Austria se convenció de la necesidad 
de un cambio de política en sus Estados y nombró 
por su ministro á M. Beust, político profundo y par
tidario del sistema de las r,oncesiones. Desde este 
momento Deak1 habiendo obtenido lo que reclamaba 
tantos años hacia, cesó de hacer oposicion al gobierno 
aastriaeo y obtuvo de la Cámara húngara'/ de la nacion 
la coronacion del emperador como rey de Hungl'ía, 
mediante el juramento de este de respetar los dere
chos inscritos en los antiguos tratados y capitulaciones. 
Su voz elocuente sostuvo al gobierno de Viena, ménos 
en algunos puntos secundarios, y si alguna vez hizo 
oposicion, fué para combatir á los exallados que for
man el partido de la separacion absoluta. 

De"uerry 6 Do G11erry, sacerdote francés, nació 
en Lyon (1797-1871) de una ramilia oriunda de Suiz;i. 
Fuá ordenado sacerdote en 1820, profes6 la filosofía, 
la elocuencia y la teología y dedic6se despucs con 
buen éxHo al púlpito. Siendo capellan del 6° regi
miento de la guardia real, pronunció en Orleans, en 
1828, el Elogio de Juana de Arco, y despues de un 
viaje á Roma en 18~0, fué nombrado canónigo de 
Nuestra Señora de Peris, luego cura de San F.ustaquio 
en 1845, y de la Magdalena 011 1816. Rehus6 el obispa
do de Marsella en 1861. Estuvo encargado de la edu
cacion religiosa del príncipe imperial. Preso en 1.871 
con el arzobispo de Paris y otros eclesiásticos,. fué 
una de las víctimas de aquella insurreccion y murió 
fusilado en rehenes. Ademas de un segundo elogio 
de Juana de Arco, pronunciado en 1806, se le debe: 
llistoire de l'a11cien et du nouveau Testament, 1846; 
Vies des Sainls. 1845; Retraile préchée aux confé
rences de Saint-Vinccnt-de-Paul 1859; l'Oraison 
dominicale, sermones predicados en el palacio de las 
Tullerías, t8G6, etc, r,tc 

Dejazet {PAULINA VIRGINIA) nació en Paris (1797-
187(1), una de las actrir.es mas populares y mas favo
recida$ del público francés y parisiense sobre todo; 
empezó á representa¡• desde la edad de cinco años 
los papeles do niüa y en 1821 ruó contratada en el 
teatro del Gymnase y luego en el del Vaudevillo 
donde ot>tuvo una ~erie no interrumpida de triunfos, 
sobre todo en la pieza Bonapor/e en Brienne. En 1831 
fué con~ratadapor el teatro del Pa.lais Royal donde du
rante trece o.tios adquirió una verdadera populnridad 
por su gracia, su travesura, su viveza y un aire de 
juventud que parecia deber ser eterno. Recorrió las 
prvvincias y en 1854 obtuvo el privilegio de dar su 
nombre al Leatro de~ Folies nouvelles. En su vejez 
alcanzó aun nuevos lauros representando con aplauso 
la Doua.friere de Brienne (lo. viuda de Brienno) y 
Monsieur Garat. 

DeJangle (Cuumo ALFONSO), nació en Varzy 
(Francia) (1797-1809); ~edic6se en ~"; princ~pi? á la 
enseñanza, pero protegido por los celebres JUJ'1scon .. 
sullos Dupin, hermanos, vino á Poris y estudió el de
recho llegando á ser uno de los miembros mas distin
guidos del foro pari!:liense. Fué fiscal del sup1•emo 
tribunal de Justicia ( Cour de cassqlion) en 18iü y 
luego diputado, en cu~•a Cámara votó con los con
f~rvadores. Pestiluido por el gobierno provisional <le 

1848, abrazó la causa del príhclpe Luis 1'fapoleot\ 1 
despues del golpe de Estado, fofmd parte do la Co:
mision consultotiva, en 1851, fu6 fiscal general del 
mismo tribunal superior de Justicia, primer presi
d~n!e de la sa_la d~ epelacion (cour d'appel), senador, 
mm1stro del rnter1or en 1858 de la Justicia en 185!) 
l' por último uno de los. vicel}residenlés del Sonado. 
Ha dejado un Tratado sobre las socledades comer
ciales, 1843, 2 tom. en 80. 

Denfert-Rocbereaa (PEDRO FELIPE ARÍSTIDES) 
militar y hombre político francés, nació en Saint~ 
Maixenl, depart. de Deux-Sevres (1823-1878). Fué alumno 
de la escuela politécnica y de la de ilplicácion do Metz 
de la cual salid con el púmero primel'o' y el gradJ 
do teniente en 1846. Hizo la campafia de Romn en 
1849 y tuvo su uniforme acribillado de balas 0;1 d 
asalto de la plaza. En 1852 fué epviado á Crimeá 
donde ganó el grado de espitan Y en 1854 pasó a Ar
gelia, donde dirigió la con~truccion do puentes y 
otras obras importantes. Por un ascenso sumamente 
rápido en su arma, era ya teniente coronel en 1863. 
En la guerra franco-alemana de 1870, fué comandante 
superior de la plaza de 8P.lfort donde improvisó loS 
importantes obras de defensa de los fuertes de Per
ches y de Barres. La heróica defensa de est~ plaza, 
bajo su mando, füé uno de los opi'iodios gloriosqs 
de aquella guerra ton desgraciada po1·a la Fraucia · los 
alemanes no pudieron Lo1horla, y cuando se flr1rÍó el 
armisticio en febrero de 1871, obtuvo el coronel ben
ferL el honor dEl salir de Belfort al frente de la guar
nicion con armas y banderas. 

El deparrnmcnto del Alto-Rhin (Haul-Rhin}1 le eli
gió diputado á la Asamblea nacional con~ti\urente en 
febrero do 1871, pero no queriendo forrnar parle do 
un cuerpo que votó los preliminare$ de la pa1., hizo 
dimision de su cargo. El 2 de julio siguie1:tp fué 
elegido segunda vez diputado por los depart. del 
Doubs, del lscre y del Charenta Inferior; optó por 
este último, sentóse en los escaños de la fraccion 
denominada la (< Onion republicana, p voló las -leyes 
constilucioliales y en la discusiop sobre la ley militar 
se declaró enemigo de la obediencia pasiva del 
ejército . 

En las elecciones generales de 1876 rué elegido 
por el 6° distrito de Paris y vuelto á elegir por et 
mismo despucs de la disolucion de la Cámara de 'di
putados el 10 de mayo de 1877. Murió siendo cuestor 
de la Cámara. 

Dlaz de la Pena (NARCISO), pintor francés, nació 
en Burdeos 1809-1876, se ha dado á conocer por sus 
numerosos cuadros-, qua le han merecido varias h,m
rosas distinciones, tales como una 3• medalla en 18'1'1, 
una segunda en 1846, una 11 en 1848 y la condeco
racion de la Legion de honor en 1851. Entre sus cua
dros citaremos: las Cercanías da Zaragoza (1834); la 
batalla rle Medina-Celi (1835); la Adoracion de /os 
pastores (18$); /as Ninfas de Calipso (1840); el 
Suelio; la Oriental; el Maleficio; las Gitanas en ca
mino para ir á una fiesta; el Amor desarmado¡ los 
Presentes del amor; la Caída de la tarde de up her
moso dia¡ la Rival¡ la Ninfa durmiendo; el Ullimo 
lloro¡ Venus y Adónis. 

Dicke)Js (CÁRLos), nació en Portsmou~h (1812-1870), 
empezó por estudiar jqrisprudencia. y dedicóse luego 
á escribir en los periódicos, sobre todo en el .Morning
Chl'onicle. PubliOO luego un opúsculo !Herario Escen,1 
de la vida inglesa, f adquirió gl'an fama con su no
vela el Club P1ckwick, 1837-~8. Desde esta époc1 
escribió muchas novelas not.ab!es por la finura de la 
observacioll y una verdadera sensibjlidad, que le valie
ron gloria y riquezas; tales son : Olivier Twist, Vidn 
y Aventuras de Nicolas Nickleh_y, de Martin Chuz
lewit, David Copperfleld, Bleak-House, los Tiempos 
dificiles, etc., etc. Ha hecho muchas lecturas públi
cas siempre muy fructuosas,,obre lodo en los Esta
dos-Unido~, y escribió á su regreso Notas para la 
circulacion general en los Estarlos-Unidos; otro 
viaje le inspiró las Escena$ de /lalia. Ha compueslo 
tambien piezas teatrales, entre otras El abismo, que 
se representó en Paris con mediano éxito. Funrló y 
dirigió varios periódicos, el Daily-News, House/10/rl 
words (Palabras del hogar), y ha escrito para los 
niüos una Historia eleme1ital de Inglaterra. 

Didot (AMBROSIO FERMIN}, impresor y editor fran~ 
cés, nació en Paris (1700-1876) é hizo allí sus pri
meros estudiQS, pero habiéndose dedicado luego al 
ctel griego antiguo, fu~ á G1·c.cia r o.l Oriente á per-




