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limcia, Islas Baleares y Cerdetla, debiendo 
te1· su corte y residencia en Zaragoza. 
Cuando Carlos II tomó las riendas del go
llierno, f675, á los f5 aflos de edad, empe
Vcil'on á di~gUstarse los grandes, por la 
mucha influencia ,que la reina conservaba 
.en los negocios, y esto hizo solicitar viva
mente la vuelta de don Juan de Austria. 
Cedió este con el fü¡ de hacer presente al 
1\ly el estado tan triste de la nacion , y 
tuando se dispuso para marchar á la corte, 
.In reina quiso pre1·eñirse llaciendo que el 
rey mismo le llamase. Al momento que 
llegó, le hizo ministro y presidente de to
dos sus consejos. Sin duda hubiera podido 
sostener el nuevo gobierno la monarquía 
espai'Jola, si don Juan de Austria uo se hu
biese engreído mas de lo que hacia falta. 
Pero ocupado después en sus intereses 
particulares y sus resentimientos, no en
vió á Flandes los auxilios necesarios, y los 
'Franceses tomaron una porcion de plazas, 
Jas unas por asalto, y otras por capitula
cion. Es sensible que don Juan de Austria 
timerto al ano siguiente da esta paz, en 
-t679, dejase de ser feliz en los últimos 
dias de su carrera política, corno lo babia 
sido en la política y militar. Se cree que 
murió envenenadó. 

AU'fHAIUS, rey de los Lombardos, 
Gllk-591-, subyugó la Istria, hizo correl'Ías 
basta las puerlas de Roma y de Ravena, 
derrotó á Childeberto ll, rey de Austrasla, 
~ue l1abia acudido á Italia en socorro del 
emperador Mauricio , y se apoderó de va
rias provincias al olro lado del Pó. Se le 
acusa de algunos actos de crueldad. Era 
un arriano celoso. 

AllTUON ó AUTUN (JUAN DE), antiguo 
hi~toriador, nació por los afias f466, mu
rió en f527'; LOrnó el bá,bito de los agusti
nos. Luis XU !,nombró su Cronista, le 
concedió pingües beneficios, 'Y le llevó en 
su compatlía á todos sus viajes. Se conser
van de él los Anales del rey Luis XII, 
U99-1508, de los que ha sido publicada 
u_na parle_ e~_l620, en 4°., y algunu poe
sms. El IHhliofilo Ja~obo ha publicado su 
Crónicl! entera, Pads, 1835, k tomos en 8•. 

AUTouco, abue,lo .materno de Ulises 
era u_~ hábil ladron, lo que hizo decir qu; 
era h1¡0 de Mercurio. Su bija Anticlea tu
vo, segun se dice, amores con Sisipo que 
la hizo madre de Ulises. 

AU'l'ÓLICO, sabio griego natural de 
Pitann en Eolia , nació poi· los aílos 360 
antes de Jésucrislo; ha dejado dos trata
dos De sph!El'a qure movelllr; De ortu et 
occasu side-rum, puhlicados en griego por 
~on:-1do :Ousypodio, Strasburgo, 1572, tra
üUCJdos al lat111 por J. Auria, Roma, 1587, 
Y al francés por Forcadel, Pal'Ís, f572. 

A ll'fOMJ.J>O~, hábil escudero, guiaba 
·el carro de Aqu1le~. Su nombce ha servido 
despues para distinguir los buenos esca
<leros. 

A.U'l'~EAU ( JACOBO DE), pintor y poe
ta, nació en París ea 1656, ruurió en la 
miseria en. el hospital de los Incurables 
~n n 45. Empezó á trabajar para el tealro 
a los 60 aoos. Ha dado comedias que han 
tenido basta11tc aceptacion. Sus obras han 
sido publicadas en 1749, 4 tomos en f2•. 
Coruo pintor no ha tenido sino una media-
11a reputacio.n. 

AUTRONIA, familia romana plebeya 
ú? .1~ que ~alió P. AuLronio, ~ueslor e~ 
S1c1ha e_n tiempo ~e Ciceron, que liaWa 
1nal de el porque lué cómplice de Catilina 
-<111 su conJuracion famosa. TamLien tuvo 
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origen de ~sta fümilia el cónsu'. P. Autro
llío Peto, y otros. 

.t.lrolfüO]' (J. CV CAilTRE: RE), escrifor 
ltmmtar,naciú ell el I!ainaut en 1712, dis
tinguióse en el servicio de caballería lige
ra Y pereció en el comb¡¡te de Dettingch 
en 4743. Escribió, entre otras obras las 
Memorias de madama de ller-nevelae, i 
volúmenes en 12°.; los tres primeros volú
m7nes de una Hist01·ia de Paris, y los 8 
primeros lomos de las Vidas de tos hom
bres ilustl'es de Francia (continuadas por 
el abate Perrau y por Turpin ). Auvigny 
trdbajaba en un ion del abate Desíonlaines. 

AUXENCIO, ari·iano de Capadocia, in
truso en la silla episeopal de Milan por el 
emperadQr Constanclo, fué cnndenado en 
un coDcilio de noventa y tres obispos en 
Roma en 37íl. Murió en 37 4. Hubo otro 
A_uxencio, llamado el Jóven, que quiso 
disputar en 385 la silla de Milan á san Am
brosio, y que los arrianos l'econocieron 
por obispo. 

AUXILIO, sacerdote del siglo 11, or
denado por el papa Formoso. Publicó en 
907 tres tratados contra el papa Sergio JU. 

AUZOV'f (AD~IAl'iO), matemaLico, nació 
en Ruan hácia el al1o de 1630, y murió en 
1691 ; era individuo de la Academia de las 
ciencias. Fué inventor del mi eró.metro de 
bilo movible, del cual se sirven en la ac
tualidad los astrónomos para medir el diá
met~o ?paren te de los objetos peque1ios, y 
pubhco un tratado sobre este inslrumen
tQ, París, 1667, en 4°. Tambien se conser
van de él Carlas sobre los anteojos gran
des. 

AVALOS (FERNANDO FRANCISCO DE\ 
marqués de Pesquera, de una de las cas;~ 
mas ilustres del l'eino de Nápoles, y oriun
do de Espa!!a. Dióse á couocer desde muy 
jóven por su ingenio y ~u valor. Habiendo 
quedado prisionero en 1512 en la batalla 
d_e Ravena, empleó el tiempo de su pri
sion en componer un Diálogo del amor 
el que dedieó á su esposa Victoria Colon~ 
na, señora tan célebre por su befleza.como 
por sus virtudes é ilustracion, y cusas poe
sías se pu~licaron en i548, en $0 • Desde 
que consiguió su libertad, se puso al ser
vicio de Carlos V, y acreditando en todas 
ocasiones su valor, tuvo parLe en la victo
ria de la Bitvl'a, ea el recobro del Milane
sado y en la victoria de Pavía afio 1525. 
Clemente VII y los príncipes de Italia, 
sobresaltadvs á vista de los progresos del 
emperador, propusieron al marqués de 
Pesquera q11e e11trase en la liga que que
rían oponer á sus conquistas. Dicese que 
Avalos, á quien el papa prometía la in ves
tid ora del reino de Nápoles, oyó gusloso 
aquellas proposiciones, pero que « habién
dolo sabido el emperador, se defendió di
ciendo : que todo era una ficcion de su 
parte ,.para estar eh el secreto de los ene
migos. » Esto no obstante, algunos histo
riadores mejor enterados aseguran, que á 
instancias de su esposa desechó aquellos 
ofrecimientos, permaneciendo fiel á su so
berabo, que le hizo generalísimo de sus 
ejércitos .. Murió siu sucesioa en Milaa en 
el afio 1525. Este hombre fué de los mas 
decididos protectores de los literntos, en 
na siglo en qoe floreciernn muchos. 

AVALOS (.hFOKSO DE), marqués de 
Guast ó mas hien del V as10, lleredero de 
los bienes de su tio de quien acabamos de 
hablar. Fué \enienle general de los ejér
citos de Ca1'los V en Italia, y acompañó al 
emperail<1r en f539 en la famosa espedi-
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cion de Tilnez: Desp,iés estuvo encargado 
~e una emba¡ada en Venecia, y nlgun 
tiempo de~pues hizo levantar el célebre 
sitio de. la ciudadela de Niza, puesto por 
Barbaro¡a II y por el duque de Engbien 
en i343. Este úllimo general le derrotó 
el afio siguiente en la batalla de Cerisoles 
donde fué de los p1·imcros que emprendie-'. 
ron la fuga. Dícese que despechado des
pués, s~ arrancó. la mitad de la barba, y 
qu_e halllendo cogido los enemigos su equi
pa¡e, cuando lo estab~n registriu1do unos 
soldados, un criado suyo que se bailaba 
presente les dijo: « no busqueis las espue
las, pues las lleva consigo." Sin em!Jargo, 
defendió valerosamente á Milan, evitando 
que cayese en poder del enemigo. Murió 
Avalos en 154&., siendo de edad de 16 aíios. 

AVAHA.Y (Al'iTONIO LUIS FEDERICO 
BESIADE' CONDE' Ju,igo DUQUE DE), füvo
rilo de Luis XVIII durante la emigracion, 
proporcionó á este pl'incipe ( á la sazon 
conde de Provenza) los medios de salir de 
Francia en i79f, íué su compaílero fiel en 
el destierro y llegó á ser su ageute princi
pal. Murió en f810, á lo§ 53 a!!os, en la 
isla de Madera á donde había ido para res
tablecer la salud. 

A.VELI!\'O (SAN ANDRÉS), nació en f52i 
en ~aslro N:ovo, abrazó la regla de los 
clér19os regulares llamados teatinos , y se 
retiro en 1556 á su casa en Nápoles. San 
Cal'los Bol'l'omeo, que le tenia una esti
rnacion particular , le pidió algunos súb
ditos instruidos por él para fundar en Mi
lan una casa de lcatinos. Murió el fO de 
noviemb1·e de 1608; fué beatificado 16 años 
después de su muerte, y canonizado por 
Clemente II en i712. 

AVEIUO ( DON JOSÉ MASC,1.RENHAS, 
DUQUE DE), sel!or portugués, y el primero 
en la nacion durante el reinado de Juan V. 
Perdida su omnipotencia al advenimiento 
de José 1, tramó una conspiracion contra 
eBte príncipe; peru se descubl'ió el com
plot y el duque de Aveiro fué quemado 
vivo (i759). 

A.VEIS 1, príncipe tárlaro , sultan de 
Ilagdad, hijo de Bassan Burzurk y segun
do príncipe de la dinastía de los Ilkhaoia
nos, una de las ramas de los Gengiscani
des, sucedió á su padre en f356, conquistó 
muchas provincias, tomó :i .Mossul, Mar
dyo, etc. Mu1·ió en l375. 

AVEIS II ó AU;\Jlll)..GESAIR, hijo del 
precedente, se bizo proclamar sultan en 
i 38i , después de haoer hecho perecer a 
su llermano Bussein, y de tal maaem se 
hizo odioso por sus crueldadesrque el pue~ 
blo tuvo que recurrir á Tamerla)). Este 
conquistador destronó á A veis, por los 
a!!os 1490, pero este logró recupera1· el 
trono y lo conservó hasta uto. Cou el aca
bó la l'aza de los llkhanianos, que fué 
reemplazada por la de los Turcos del Cor
dero Negro. 

A VELLAl\'EDA. ( ALFONSO FERNANDE.~ 
DE), natural de Tordesillus pueblo de la 
Mancha, se hizo famoso por su mala for, 
tuna aveutarándose á publill8r La pegun, 
da parte d61 ingenioso hidalgo don Qui
jote de la lllancha, en Tarragoua, por Fe, 
lipc Roberto, f614, en 8•. 

AVELLA..Nll.D& ( DIEGO COLMNTES 
DE), natural de Guadalajurá, docto aboga
do y celoso defensor de los derechos y pri
vilegios de los lobrndores y de la agricul
tura. Publicó en Madrid e11 1606, en 4•., 
una obra intitulada: Commentariorum 
pragmaticre ill favorem rn (rumcnla-
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1'ÍIJJ et 11gricolarum et reru,», qum a9ri• 
cu!Íurn: destfaata1 sune, tres libri. 

AVELLANED& ( DOÑA GERTRUD!S 
GOllEZ DE), nació en 23 de marzo de 1816. 
Desde sus primeros años manifestó es
tra'ordin~riamenle uftcion á la lectura, y 
en f823 que-tuvo la desgracia de perder á 
su padre, compuso ,los primeros versos la

,mentando con ellos aquella irreparable 
pérdida , en sentiuísimos co11cept-0s, aun
que con el desalino é impcrfeccion consi
guiente á sus Cl)rtos anos, pues solo cQll
taba siete. Divertíase en representar tra• 
gedias con sus amigas, en la cuales siem• 
pre se reservaba papeles de hombre que 
ejecutaba con grande energía. Todos los 
esfuerzos maternales no consiguieron nun
ca aficionarla á las labores de su sexo , ni 
fueron poderosos para vencer su ardiente 
pasion por la poesía y el teatro las armas 
del ridículo con que intentaron sus pa
rieates atacarla. A losf2 anos de su eda4 
Gertrudis, que era fanática admiradora de 
Quintana, escribia diariamente odas que 
por lo regular perecían quemadas al dia 
siguiente por mano de su misma autora, 
que se desesperatia de no alcanzará fmitar 
dignamente á su modelo. Tambien escri
bió por entonces una novela, y uná trage
dia. En junio de i840sepuso en escena en 
el teatro de Sevilla el drama titulado Leon
cia, que obtuvo estraordinario éxito en to
dos los de Andalucía, que le valió muchas 
coronas,el título de primera consiliaria del 
liceo de Sev.illa, y que fué el principio de 
la reputacion literaria que alcanza hoy su 
autora. A fines del mismo al'lo obtenida su 
emancipacion , Gertrudis se estableció en 
Madrid y publicó algunos meses después 
su noveli1a Sab, escrita durante su per
manencia en Galicia, y el primer tomo de 
~us poesías. Ya era ea esta época socia de 
mérito en to<tos los liceos d,e España y ba
bia stdo aplaudida muchas veces en la tri
buna del de Madrid. Desde entonces su plu
ma iofatigahle no ha desc¡msado nunca, y 
~ucesivamente ban visto la luz pública Las 
dos Mujeres, Espatolino, La baronesa de 
Youx, Guatimozin, y en el teatro .Al
fonso Munioy el Pdncipe ae Viana, e.te. 

AVELLANEDA (P. DIEGO), natural de 
•Granada, jesuita de mucho nombre y fa
ma, obtuvo-los primeros cargos de su re• 
ligion, y escribió en defensa suya, aunque 
ocultando su nombre, Tractatus ut1'tlm 
in confessioM sacramentali criminis 
consors nomina,-¡ debeat. Es!.!\ obrita fué 
impresa en Italia en 1593 por el padre Pe

•dro Vicecomite, dominico. 
AVENDAÑO (DIEGO), natural de Sego

via, jesuita, enseñó mucho tiempo teolo
gía en el L'Olegio de Lima y dirigió sabia
mente aquella provincia. Publicó :f•. Epi
talamium Christi et sacrre Sponsm sm 
txplanationum,psalmi XLIV, Lugduni, 
1643, en folio. 2°. Anphitheatrt11nMiseri
cordia1. 3•. ExpGsi¡io psalmi LXXXVIII 
in qua magnorum mysteriorum lumilia 
tl_lu_strior1tm sanc.torum elogia, theolo~ 
g1c1 excursuset utiUs r,romoribus splBtl.
det a¡ipara/us, Lugduni, l666, en folio, 
••. Problemata theologica, 2 tomos en 
folio, Antuerpire, f668. 5•. Thesaurum in
dicum, sive generalem instructorem pro 
regimine conscientim in ii& qqre ad In
dias pe,·tirienl, 2 lomos en folio, Antuer
pire, {668. 

AVENDAÑO (FR. CRISTÓBAL DE), car
melita calzado de la provincia de C3stilla, 
'6iendo predicador de Felipe JV, se hizo ad 

AVE 
mirar por su ingenio, su eloeuencia, eru
dicion y virtudes. Puh!icó la.s obras si
guientes : Sermones de ad-0iento con sus 
festividades y santos, en Madrid, i603, 
en 4•. Sermones de eua,resma, 2 tomos 
en 4°. Madrid, f622. Maria!, sermones 
en las festi~idades de nuestra Señora, en 
Barcelona, i629. Santoral, 2 tomos, y de 
varias festividades u¡l volúmeo. Los ser
mones de este elocuente espaflol se publi
caron en latin en Colonia en 1660; y el tí
tulo con que los publicó el traductor fué 
el siguiente : A urea carona Sanctuarii 
sive sermones vera aurei in prmcipuis to
tius anni fesl-ivitalibus, ab e!oquentissi
mo, et st;1pientissimo liispanor«m Cri
sologo, Fr. Chrislophoro de A vendaño. 
Quedaron sin publicar de este laborioso 
escritor algunas obras, como los Sermo
nes fúnebres. 

AVEND.\ÑO (LUIS VELAZQUEZ DE}, 
jurisconsulto y profesor acreditado de la 
universidad de Salamanca• publicó Glos
sam legum Taurínarum, en Tol~do, ano 
4588; ln no'Vam Recopilalionem, en Ma
drid , 1593; Tractatus de censibus H is
panire, dedicado a don Pedro de Vega, en 
Salamauca,~6U, e_n folio; y en lengua vul
gar, escribió un Tratado de la justa im
posicion de tributo de los mi(lones. 

&VE~OAÑO (PEDRO DE), natural y 
beneficiado ll)ayor de Medina del Campo. 
Fué hombre de una erudidon ameua, tan
to en Jo sagrado como en lo profano, poeta 
ingenioso y eleganle, pero nada publie6 
en vida. Desp1,1és de su muerte salieron á 
luz Jos Sermones para las festividades de 
Cristo nuestro Señor, en Madrid , año 
-163A, en 4•. 

A.VENDAÑO (ÁLFONSO); espatiol del 
órden de predicadores, natural de Leon, 
publicó : Commentaria in psalmum 
CXVIII, Salamaoca, i58i, y Veneda, 
f587, en 8°., y Commentaría in evange
lium Dívi Matthmi, Madrid, en 2 tomos 
en folio, 1592 y i593. 

A VENOAÑO ( PEDRO NUÑEZ DE)' se 
ignora de dónde era natural; pero consta 
que fue uno de los mas sabios jurisconsul
tos y diestros abogados que hobo en Es
pana en tiempo del emperador Carlos V, 
como se ve por los elogios que le tributan 
don Diego Covarrubias, Andaoio, Padilla, 
Gaspar de Baeza y por sus mismas obras: 
Estas son : -1•. De exequend.is mandatis 
Tegum Bispanim, qum rectoribus civila
tum dantur, et hodie continentur in ti
lulo VI, lib. III Recopilalionis, vulgo 
nuncupatis Capítulos de corregidores, en 
dos partes ; en Salamanca , i 543, y en 
Madrid, f593, en folio. 2•. Responsa qua
draginta 'i juntamente cuatro tratados so• 
bre diferentes puntos de nuestra legisla
cion. 3•. Diclionarium l~ispanum tiocum 
antiquarum, quibus P1;1rtitarum leges 
et creterm• regtre conslit·utiones utuntur. 
Publicó tamblcn en espa1\ol una obrita ti
tulada A viso de cazaaores y caia, en Sa• 
lamanca, f543. 

AVENDA.ÑO (ANTONIO CABREROS DE'), 
jurisconaullo, nació en Madrid y es autor 
de las siguientes obras : MethDdica deli
neatio de .Met-u; De Pam@ tripli; Euro
pmnion, seu 11er sacro-profanmn; ínter• 
prelatio ad jurisconsullum Cajum; Pa
negyricus ad comilem de Castrillo; V <Jta 
pro salute Principis ( probablemente era 
este príncipe don Ballasar Carló~). 

.lVENTINO (JIJAN TOORMAYE8, mas, 
to11o~ido coo el nombre de), auwr háraro, 
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nnció en Abensberg ( A ~entinum) bácia el 
a1lo 1476, y murió ea 4534; tuvo en i5H 
e, eucargo de ed•Jcar a los hijos del duque 
de Baviera, y compuso por órden de este 
príncipe, con el titulo de A nnalium ,Boio
rum libri septem (Municb , 4 554, y Lcip
sik I i7f0) una historia de Baviera, que es 
una obra clásica para aquel país. 

AVENTINO (SILVIO)' rey de los Alba
nos, que fué enterrado al pié del monte 
que lleva en Roma su nombre. 

AVENTllRER (GUtLLERMO), natural de, 
Valencia, escribió una obra que se halla 
manuscrita ~n la biblioteca del real mo
nasterio del Escoria[ y cuyo titulo es: Prac
tica medícinre sive antidotarii, y al Jlo 
se lee : Expleta est practica Magistri 
Guillermi, medicin1JJ professoris .... ex
tracta d principio Avicennm ,usque ad 
/i·iiem .... et G. Indillmidis .... et Rhasis, 
et Gui lleberte ... el A !cap ha secund-il,m 
quod eum audfoit Petrus Sillemon me
dicinm studms. Bononia1, U57. 

AVERANI (BENITO), nació en Floren• 
cia en 1645, dotado por la naturaleza de la 
mas bella dispo,foion. Ya había estudiado 
humanidades y retórica en el colegio de 
jesuitas , cuando fué rogado por un domi
nico á que compusiera un poema en loor 
de santo Tomas de Aquino ,.el que hizo en 
dos días y Ee componía de lrescientos ver
sos, en los que escribió con la mayor clarj. 
dad los misterios mas recóndiLos de la teo
logía. Empezó á estudiar filosofía y no con
ten to con las lecciones que recibía de sus 
maestros, recurrió á Aristóteles 'Y Platon, 
y prendándose de este último fué en lo su
cesivo el objeto de sus meditaciones. Fué 
UQ hombre docto en todo género de cien
cias, y lo mas notable es que algunasapren· 
tlió por si solo, siendo tan profundo en to
das que podía ensellarlas. Aprendió en 
seis meses la lengua griega, que enseñó 
después en la universidad.de Pisa ea 4676. 
Tenia particular gusto en leer poesía lati
na é italiana, tanto que hahtia muy pocos 
poemas que en gran parte no supiese de 
memoria. Por fallecimiento de Octa vio Fer
ran, catedrático de bellas letras en Padµa, 
fue solicitado por la república de Venecia, 
para el desenrpe!!O de aquella cátedra, mas 
no la acepló por no dejar el servicio de su 
príncipe, motivo por el que r1;husó v_arias 
ofel'tas que le hizo Inocencin XI llamando
le á Roma. Ha compuesto varias obi'as la• 
tinas publicadas en Florencia. Murió en 
Pisa en diciembre de i707. 

A VEHIUiOES ' filósofo y médico apelli
dado el Comentador, por ser el primero 
que tradujo á Aristóteles en árabe y lo co• 
mentó. Nació en Córdoba en el si&!o Xll de 
una familia ilustre, y se hizo célebre tau to 
por su virtud como talento. Fué nombrado 
por Almanzor, rey Íle Marruecos, juez de 
aquella ciudad y toda la Mauritania,_pero 
él hizo á sus subdelegados que e¡erc1eseo 
la magistratura por no salir de ~rdoba. 
Un doctor de esta ciud¡¡d le acuso de h~ 
rejía en el mahometismo, y Almanzor le 
obligó á retractarse á la puerta _dt la me1.• 
quita mandando que le escupiesen en el 

' rostr; cuantos en aquel templo enlrasen. 
Murió en el afio f206 siendo mpgistrado 
todavía. Cullivn la poesía é l1izo versos 
amorosos, pero los quemó cuando llegó í 
una edad avanzada. 

AVICEBllON , filósofo árabe, autor de 
dos tratados rnísLicos, titulados: Origen 
de la oida, y origtn de la !abidurla, ci
tado, rrecue111emente por los escolás.1ico1 

u 
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So cree que sea el mismo Aben-Heira. 
r énse e$te nombre. 

A \'lCE."iA, cuyo ferdadero nombre . es 
ADU-lBN·SINA. célebre ftlóoOÍO y médico 
árabe nació ccl'C3 de Chirai en Pcrsia há· 
cla el ~o 980; est11dió en Rokborn, ab~zó 
iodas h1s ciencias y se dedidi con espec!a• 
lldad á la medicina, gozó de tal reputae1on 
que mucl1os príncipes del Asia le llamaron 
• su corte y Je emplearon á la nz como 
visir l como ml-dico. Culfüó tambien con 
aprovechamiento la fi.lo~fía, J !ué UD? de 
los primeros que estudiaron 'J dieron u co
nocer á A.ris\Ótcles. CompllSO conforme con 
esta fllosofia alguuos tratados de lógi~ Y 
metafu,ica, donde abundan los pensam1en• 
tos originales. Después de haber ~l~v~do 
una vida muy agii.ada 'J llena de v1c1~1t~
des, murió en Bndarman en t03'7, emr¡u_1-
lodo a un tiemP') por el exceso del traba¡o 
y de los placeres. Las obras de A. viceua se 
publicaron en árabe en Rn~a, '. 59~, en 
folio. Se bao traducido al latm y pubhcado 
sus Cán<mt1 ó procepli» do flltdicina, Ve• 
necia 083 t!IM y tG08; sus Obr(I,! fi/o-
1ó¡icO.:,, en~ia, U95; su Mela(ísica_ ó 
filo,ofia primera, Veoecia, U95 VaL11er 
l1abia traducido al froucés todas sus obras; 
pero no se Ita impreso mas que la tra
duccioo de su L6gica, París, t658, eo 8•. 
Puede considerarse a A.viceoa como el Hi
pócrales y el Aristóteles de lo~ Árabes. 
Sus Cánoner hao sido por espacio de mu
cl1oa siglos la base de la eosenania en 
Europa lo mis.mu que en Asia. 

AVIDIO CASIO' natural de Chipre y 
gran mililar en Orltnte. Muerto L. Vero 
se declaró emperador con conseo1lmiento 
de Faostina la Jóven, pero se le mató á 
los tres meses el ano t7~ de CriSlo, siendo 
cón~ules Calpuroio Pison, y M. Sal vio fo. 
llaoo. 

AVIENO (RUFO FESTO)_' versifi~or 
latino que vivia li llocs del siglo 1v en uem
po de Teodosio; tradujo en verso los Ft· 
nómtno, de Ani.to; el Ptritgnis I dt1-
cripcion de la tierra de Denys y 42 fábu• 
las de Esopo. Se cou~ena todavía do él oo 
fragmento de un poema geo¡¡Miflco titulado 
Ora t11aritima. Sus obras se pubhcaron 
en Madrid , t63•, en 4•.; y en los Po11m_de 
Weresdorf. M•. Dcspois las ba traducido 
al francés, 4843. 

.i nu (E. CATALINA DE), historiador 
italiano. VéaseD.í.VIU. 

Á.VIU (JUArl DE)' sacerdote espa!IOI' 
llamado con Ju,ticia el A pó&tol de Anda• 
lucía rué natural de Almodóvar del C11m
pe en' el arzobi~pado de Toledo¡ est~dió 
en Salamancu derecho, y luego pasó a Al• 
calá coo el fin de 01r al docto Domingo de 
Soto. Sicnd<> au discípulo quedó sin pa
dres J viéndose dueilo de sus lde.s J bas
tant~s uiene.~, reportió estos á los pobres y 
~ se consagró al estado eclesiástico, con 
la llrme resolucion de ser uo perlecto sa• 
cerdote dedicado esclusi~amente a la con
tersion' y salud de 19:8 al~as, á la_ ad~i-
11istrncion do la pem\8uc1a y pred1~11c1on 
de la divina palabra. El cielo coronó sus 
deseos J el venerable Á•íla rué cuanlo de
seó. Quiso pasar li las Indias á convertir 
infieles pero hombres sabios que conocían 
dcroasi;do las necesidadeo de Kspaou, J 
particularmente el an:obispo de Sevilla que 
deseaba asegurar al oue•o apósl(ll en su 
diócesis, le obligaron á que empezara su 
carrera ,posullica sin sallr de su oacioo. 
OIJedeció, pues, el Jóven aacetdote al pre• 
lado, celebró eo su patria la primera misa, 
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y empezó á an•mcier la palallrn en l?<1ª An
dalucía no solo en las graudes ciudades 
sino en las mas pequen.,s aldeas, y basta 
en los desiertos. De todas partes 'iban á 
oírle y le miraban como á un san Pablo. 
Los pecadores corrlao á sus pi~, y los bue
nos le elegían como padre y director suy?. 
La conversion de san Francisco de Bor¡a 
es obra de su celo y sabiduría, tamhien lo 
es la resolucion bcuéfü:a de san J nao de 
Dios, y la vocacion de la beróica santa Te
resa. Su lenguaje, cuando predicaba, era 
para todo el mundo mtelib~ble; pero su 
elocuencia, que siempre salía del corazon, 
heria y peoetn1ba las almas : dícese que 
con uoa sola palabra temblaban las pare
des de la Iglesia, y que su voz tronaba 
cuando bablllba contra los vicios. Aun se 
ose eo sus obras el fuego de su elocueucia. 
Compuso varias obras como son : la füf or
f!la dtl triado eclni<islico, Notas dfl 
ccncilio de Trtnlo, etc., las que quisie
ron hacer suyas los Ft'anceses é Italianos 
traduciéudolas á su idioma, y aun los In
gleses. Ha tenido la suerte que baya es
crito su vida el virtuoso y olocueute Fr. 
Luis de Granada. Murió en 4 569 y eo su 
sepulcro se puso el!I~ epi~tlo : ~!agislro 
Joa,mi A11ila,, potra op_h~o, 1i1ro. _m.te
gtrrimo, Deique amanlt&.11fl10, fiha e,111 
in Chri1to pe». 

ÁVILA YZÍJÑIGA (DON LOJS), caballe
ro espanol natural de Plasencia, comenda
dor de la órdeo de A lcáotara, y general 
de la caballeria de Carlos V en el sitio de 
Metz en t552. Esc1ibió Ávila lús Mtmo
f'ÍCU /listóríca1 de la• gutaTCU de Cario, V 
co111ra loa pro1eita11lu cú A /emania, im
presa.sen eapattol porprimera vez 111101549 
coo el titulo dt Commtarios de la guerra 
de A temania hecha ¡10r Carlol V duro~
te los anos t:146 y t 547, traducidos despues 
en la1io .., [raocés. Tambieo es auto~ de 
unas Mfflloriar da la guerra cú África, 
que nunca se ben encontrado. 

,\VILA (SAiSCflO DE}, nació eo Ávilaen 
45'16 era hijo del murques de Velada _Y de 
Juan~ Enriquez de Toledo , é bíJo primo
génito; y no ob,ta.nto se .<:°~sa¡¡ró vo)un
tariameote al e,tado e.:lesum1cu , Y fue <:9-· 
nóuigo penitenciario de su palrla. 5? dis
tinguió por su ciencia y sermones. Fue con
fesor de santa Teresa, y luego obispo de 
Mur<:ia, de Jaen, de Sigüeoza y de Piasen• 
cía, donde murió en el ano t626. De1ó es
critos varios Sermonn, algunas ob~ do 
devotion , tas fida, de ,an .dgushn Y 
aanto Tomtú. 

l \'lLA (SAiSCRO)' general espallol, _cé
leb1 e en las guerros de los Pa,~ l!aJOS, 
Se dlsti,lguió principalmente en tiempo de 
Ale}nndro de Parma. 

A '\'ILA y SOTOMA\"OR (FERNANDO 
DE), sabio sevillano, que despuás de 1t9:1>er 
sido relator eu la real audiencia de S~v1~la, 
entró en la c.impallio de Jesús, yse d!s~m
guió por su juicio y talento, como rehg¡oso 
'Y poeta. Publicó bajo el nombre anag11.
mático de F~rnando Ayora v,alsimoti El 
arbilrio tntre el Maru francu y la, Vi~ 
dicia.t galica,, ó juicio de. estO:! dos li
bros. Obra impresa en Sevilla en el ano 
ms. . 

ÁVIL! (GIi, GOllULEZ D,W_ILA Ó DE), 
natural de Castma la Vieja. S1eudo muy 
niilo rué euviado á Roma ácasa del carde
nal don Pedro Deu, para que entrase eo 
ella como uno de sus familiures, cuando 
lo eran algunos salJi°:'. y literuLos espano
les de quiene, aprend10 mucho, habiendo 
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salido perfectamente enterado, principal
mente en las letras humanas. Volvió á Es
palla á los veinte anos de edad con el c!'é• 
dit.> de un distinguido literato; y elegido 
racionero de la catedrnl de Salamanca, 
poco tardó en dar á conocer su iÓgenio 'J 
erudicion eu aquella ciudad, publicando 
inmcdialamente la Historia dt la• antl
gncdadu de Saloma.nea , en la misma,. 
llllo 1606. Llamado después á Madrid , [ot\ 
nombrado cronista real de CasLilla, y luego 
.ucedió en el mismo encargo á doo 'romis 
Tarnayo en las Indias. Fué hombre de gran 
talento I virtud , é incansuble en 8:!Cribir 
y estudiar. Mereció las alahanZIIS de mo
chos sabios é historiadores , y se ve hon
rado su nombre por Lope de Ve¡¡a en su 
Laurel de Apolo. Publicó muchas obras J 
disertaciones curiosas, y dejó otras inédi• 
tas, Entre estas la Vida del rey Felipe III, 
y entre las lmpreSIIS las principales so~ r 
la Historia citada df Sa/amallC(I; la Va• 
da de don Alon.so Toatodo de Ma.drigal ~ 
obi1¡>o do Áoila, SJlamance, 461t, eo 4°.; 
Teatro de ta, grandtzasde Madrid, ttl23, 
eo la imprenta real; Vida de do~ E11ri
quel ll, rey de CO,!lilla, Madrid, t638¡ 
Teatro de las iglesias de España, Ma
drid, Ui45, 47 J so. En esta obra varió da 
plan el sutor por insinuacion del sumo pon
llftce lnocencio X: ó.ltimameote Ttalro 
eclcsiiistico dt tas igüsia, de la& Indiaa, 
en Mudrid, anos t649 y 56. 

Á. VILA {DIEGO). religioso trinitarío y 
profesor d~ sa¡¡radas letras en Sevilla "-
11.nes del siglo U'I. Adquirió un perfecto 
conocimiento en las leoguns antiguas, 'J 
poseia coa especialidad la griega y be• 
brea. Compuso mas de cuarenta voló.me
nes sobre la Escritura, y murió en Sevilla 
en t6tt. 

A'\'IU { Doli FRANCISCO DE LUGO Y), 
natural de ?lfodrid, •1ue vivió por los aOos 
t659, rué muy instruido en bumanidadesé 
historia. Escribió varias obras, entre ellas 
algunas no•elas : Réplicas á. ta, proJ)Oli• 
cio11e1 de Gerardo Barro , los cuales ver
san sobre la moneda; De la noblt:a e:nm
plificada en ti linaje de Lugo. 

A VlLA ( ALF011S0), jesuita espanol, 
nació en Belmonteen 15!6, entróá 1~ edad 
de 20 anos en la Compania do lesos; íutl 
rector de los ,-oleb'ÍOS de Scgovia y Palen
cia, y murió, segun unos, eo Valladolid , 
el 4~ de euero de t613, J segun o\l'OS, en 
Mála¡;ael 21 de mayo det618. Era, Regon 
dicen , predicador muy elocuente. De¡ó en 
latin dos volúmenes de sermones, Ambe
res t610 en 4•. - Hubo otro Áfila del 
mis:Uo udmbrc, natural de la ciudud de 
Á vila qac escribió en espanol , atlo de 
4583 ~o Tratado sobre el ~ienavtl'iturado 
sa,1 Segundo, obispo de A vilo. 

ÁVILA (ESTtBAli) ,jesui~ espa.nol, na
ció en Ávila en 4549, y murió co L1~ el 
n de abril de tGOI. Dejó: De cen.sur11 ee
cusia!liciJ tracta/111, Lyon, 4608, e~ 
4 •.. Comptndium summa, ,sru Ma11uah! 
do~torii Navarri in ort.linem alphabth· 
cum retlactum, Lyo11, t609, y París, t620, 
ent6•. 

un.is (PEI\O MEliDE_z), adel~olado 
mayor do la Florida. Nac!o en la villa di, 
A viles ( Asturias), en el an_o 4:¡jJ. Desd_e 
sus m11:1 tieroos aQos mostro grande ioch
oacion á la marina, y apen~ tu•o uso de 
razou vendió parle de su bac1eud!, r~lu• 
tó ¡¡ente y con algunos de &U$ par1enteS se 
embarcó, dándose en br, ve_ á conocer por 
su iotrepillez, valor J pe11c1a. El e01per&· 

AVO 
dor Mailmiliano, que entonces gobernaba 
la EspaOo oyó con tanta admiracioo sus 
proezas, q~e no dudó en conOurle_ el peli• 
groso corso contra le Franria. La ru~. co
mision le dió Carlos V para pel'!\egu1r a los 
Fnncese.•, y la de.scmpenó con tan denoda
do valor y acierto, que Fell¡ie 11 le nombró 
espitan general de las costas de Indias, J 
consejero suyo para que le sirviese en In
glaterra cuando se casó con la reina doOa 
.Maria. Verificado C!'te enlace le dió órden 
para que pasase á Se1i11a á seguir su em
pleo de capitan general de la carrera de 
Indios. Prestó importantes servicios en va
rias combion~ qoe se le eocart,'lll'OD, en• 
tre ollas la de pasar á Flandes de capitan 
-general de la armada desu cargo, escolt.llD• 
do 24 navíos de comercio, y llevando un 
gran socorro de hombres y diuero. Segun 
algunos historiadores di6 eo esta ocasioo 
buena leccion á los Fronceses, pues des
pués de haberlos vencido en la mar, llegó 
tao !)portunomente ti Calés, que puede atri
buírsele una g1-an parto de la famosa ,ic• 
toria de San Quintín. Después de T8l'ios 
viajes hechos á Flandes é lnglaterra, le 
eligió el rey para general de una armada 
de 80 velas, en que debia vol,erse de 
Flandes á Espatla. Cuando arribó á las pla
yas de Laredo, recibió órden del rey para 
que dei;armasc la escuadra y pasase á To
led.o, doode le baria merced, oferla que 
no llegó á cumplir S. M. por babor dado 
oído á las calumnias de los émulos de Me
ncndez, que quisieron malquistarle con el 
monarca, á pesar de oo preseutar su boj& 
de servicios un solo lunar que manchase 
aus lnclitas bazaoas. SúbdilO sumiso J obe
diente , Meoeodez se resigaó á su suerte 
J vivió por algun tiempo en la oscuritfad y 
pobreza, hasta que el rey Iolvló á llamar
le J conftarle nuevas espcdiciones á In
dias. En 20 de marzo de t565 obtuvo 111 
corre~poodieote cédula con el tílulo de 
adelantado perpetuo de la Florida y otras 
varias mer, edes y honores. Llevó á esta 
conquista i,646 per.:ooas eu U bajeles á 
su co51a , menos una embarcocion con 295 
marineros J el piloto mayor, úuico socorro 
que le dió la corona. Los limites de 8llta 
obra no nos permiten hablar de los descu
brimientos de las proviucilll! comprendi
das bajo el nombre de la Florida, ni de su 
conquista, poblacion y gloriofa guer1·0 en 
ella conLra los Franceses; pero debemos 
derir que desempeoo su encargo coo In ac
ti,ldad J ,·alor que mostró 6iempre en to
dos ~us empresa~. Llumóle después el rey 
á Espalla con el objeto de poner í su cui
dado In famosa e~pedicion á loglawrra; 
pero c11and11 se disponill á emprender su 
martht, íué sorprendido por la muerte el 
t7 de setiembre de 4574. 

A\'l'rO (F1.1.no), emperador romano, 
unció en la üalin en el pals de los A u
t'trni, á principios del siglo v, J gouba 
entre los Galos una gl'lln reputucion por 
haber rechazado , los Hunos. D~spues de 
la mucrle de Máximo íué proclamado em
perador en Tulosa (455); pero le deslrouó 
~uatro meses después el p11Lt-icio R.icime
ro , fué vencido cerea de Placenci• y wlo 
conservó la vida porque Re resi¡¡oó á to
mar el hábito, eleYlindule á la di¡¡nidad de 
obispo de Placeado. No creyéndose aun se
guro, quiso volver a la Auvernia, pero 
murió en el viaje ( -136 ). Sidouio Apolioa
rio fu.hu yerno. 

.t. VOGARDO ó AVOGRA.DO {EL COliDE 
Lllts) , t11ballero de Brescia, 1uble,ó en 
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t 512 á sus compairiotas contra los Fran• 
ceses que se ltabian heclto duellos de la 
ciudnd , y conspiró pnra entregur la plaiu 
á to,i i·enecianos. Gastoo de Foix , pre,e
nido 1i tiempo, redujo á los iosurgentes , 
prendió á Avogrado y mnodú que lo des• 
cun1 tizuscn. 

&\'RIG;\T (JACINTO R0"1LI.ARD DE}, 
jesuita, lti~toriador del siglo de Luis XIV, 
nació en Caen en t67S, murió en 4719; 
ba redaclado unas Memoria, cro11ol6gi
ca1 para ser1'ir á, la historia eclesiástica 
dmlo 4600 hasta 1746, París, 1720, 4 10-
mos eu i2<>:, y unos Memoria, ,obre la 
historia unirtrsal de Europa en d ai
glo xvn, París, t757, 5 tomos en t2•.; es
tas obras son c,limadas, y tarubien fueron 
puesias en el íudice en Roma. 

AVRlLLON (J .-B ELIAS), predicador, 
nació en París en -1652, murió en 4729, 
era mioimo. Se distinguió por sus sermo
nes, y por un ¡¡1 an número de obras do 

..,piedad de un estilo aíe.:tuoso y que se ase
rue¡a mucho al de Massillon. Se estima so
bre todo su Tralado del amor di J)io1. 

AXADA (DON RAFAEL}, nalOral de la 
TI11n de San Feliu de Guixols,obi~pado de 
Gerona en Cai.aloOa. Era capitan de una 
galtra al ser.,icio del emperador Carlos V, 
y se bito céluLre por haber &al vado lli vida 
á S. M. con peli¡;ro de la suya, y solo 
con la ayuda de un paisano suyo llamado 
Miguel Bboera, estnndo en el cerco de Ar
gel. El emperador agradecido á tan sillgu
lar servicio, le dió una cadena de oro con 
un mundo del mismo melal pendiente de 
ella, y luego le ascendió hasta nombrarle 
teniente general de las galeras de Espana, 
en cuyo destino adquirió mucha reputacioo. 

A.YALA {DIEGO LOPEZ DE), canónigo 
de Toledo en el siglo x.1•1. Tradujo coo la 
mayor eleganc¡a E I Laberinlo de amor da 
1''i lócolo de Boccacio , 11 la J reo di a de 
Saonazaro, t547 y 1553, en 4°., obras muy 
estimudas ¡ pero los versos de la se,,,"llnda 
fueron traducidos por Diego Saldior. 

AYA LA (GABRIEL)' médico dula facul
tad do Loveina, y médico pensionista de 
la ciudad de Bruselas, murió por los anos 
t5G2. Dejó unacolcccion de versos latinos, 
impresos en Amberes en t562, en••., que 
contienen 89 epigramas que ya babia he
cho imprimir bajo el titulo de PQpularia 
epigrammala medica., un libro de cle
gfus , etc. El mismo autor conviene en que 
sus epigramas son algo largos y poco pi
cantes; pero suplica al le.:tor tenga pre
sente que son Mtclica et Galenica,non 
Catuliana. 

AVAL,\ (BAJ.TASAR), primo del ante
rior, nació en Amberes en 1548; fué juris
consulto y auditor general de las tropas de 
Felipe 11 en los Países Bajos. Escribió : 
De jure, o(fici i1 be/lici,, ac militari di1-
ci¡1lina, libri lru, t582, e11 8•. - Nico
llÚI Antonio, eo su Bi/Jliothtca hi1pona 
nova, habla de otros mucho~ Ayalas que 
en so ma)Or número bao compuesto solo 
obrllS de devocion. 

& Y.\ LA ( D011 PEDRO LON!Z DE), de 
ilustre lineje, y canciller mayor de Casti
lla, compusu el Libro ó Rimado do P,tlacio 
por los anos de 4398 á 140-I. El asunto del 
Libro es una in~trucciou que da á los re
YC!', príncipes y grandes para goberuar á 
los puehlos, y a e,te 611 les descubre, aca• 
so con demasiada claridad, los 1·icio, y de
fecto; de varias clase, del Estudo. Eu la 
pc,11Bda tiene esta nota: • E.;te libro ftso el 
hoo.rado caballero Pero Lope de Ay1h1, es-
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tondo preso en Inglaterra, é llamase el Li
bro de Palacio.~ Dou Tumds S.lllchez di
ce que el estilo de este poeta es algo pesa
do, como lo era por lo comun el que se 
usaba en su tiempo. Es somejnote al del 
arcipreste de Bita, á quien imita mucho 
cu sus cautares, y parece que cuando pe• 
dia ti Dios le aocase de p1 ision, teoia pre
sente uno oraclon en que el arcipreste pe
dia lo mismo al prinripio de sus poe6ías. 
Ayala manifiesta muclta doctrina en ¡¡111 
poesías, y siendo estas muchas, y el obje• 
to de 1115 de aquellos tiempos , por lo co
mun, osunlos amatorios, en ninguna de 
todas ~os coplas se mezcla el amor profa
no. Finalmente, Aya la babia como un ver
dadero mistko que conoce el mundo y sos 
eugiiOos, y lns artes de los palaciegos, J 
las reprende con juicio de hombre esperi• 
mentado, J que se hallaba al paret"er en 
edad avanzada, - Fcrnan Perez de Gui
man, en sus Generacionu y &mblan:a,, 
dice hablando de don Pero Lopei de Aya• 
la : • Por causa dél son conoscidos olgu
nos libros en Castilla que antes oo lo eran, 
ansl como el Tito Livio, que es la mas no
table historia romana ; las Caldas de 101 
prlncípes; los Morales de san G regotio; 
el Isidoro de Summ,o Bono; el IJoecio; la. 
Historia de Troya. El ordenó la Historia 
de Castilla desde el rey don Pedro hasta el 
rey doo Enrique UI, é hizo un buen libro 
de caza, que él fué mu'cbo cazador , é otro 
libro llamado Rimado do Palacio." 

AV,\MONTE {EL MAROUts DE), setlor 
espallol, descendiente de la casa de Gui
man. En el reinado de Felipe IV, de acuer
do con el duque de Mcdioo.-S1do11ia, in
tentó que la Andalucía se bicicse-índepen
dieote de lo corte de Castilla, pero fué 
descubierla la conspiracioo, y A.).imonte 
decapilado en el ano 4G40. 

AV AX , hijo de Telamoo y rey de Sala• 
mina, era, después de Aquiles, el mas .a
liente de los príncipes griegos. Peleó con
tra Héctor todo un día sin poder decidirse 
la victoria. Disputó á Uüses las armas de 
Aquiles; fu1ioso de no haber podido arre
batárselas, cayó en un fuerte delirio, du
rante el cual degolló un rebano de carne
ros, creyendo inmolar á los Griegos á au 
venganza; mas habiendo conocido luego 
su error, se avergonzó de 1al modo que se 
atraiesó con su espada. La demencia de 
Ayax dió asunto ti Sófocles para compo
ner una tragedia. 

AY AX , hijo de Oileo J rey de los Lo
crieoses, es célebre por su impiedad. Es
tuvo en el sitio de Troya, y después del 
saqueo de ei u ciodad violentó á Casaodra, 
en el templo de Minerva. Cuando voliia li 
Grecia , la diosa irritada hizo sumergir to
da su escuadra en medio de una horrorosa 
tempestad. Ayax se l\lllvó, y subiendoá una 
roca insultaba aun en aquel estado á lo~ 
dioses. NeptllDO precipitó el pellaSCO y EL 

lo trlll!ó el mar. 
AUIAR-BERXAY (JACOBO), labriego 

de Saint-Ve11.n en el Delftoado, que vivia 
á fines del siglo xrn , presumía poseer la 
singular facultad de descubrir, con ayuda 
do una vara de avelluno, llamáda tiara 
adh,inalória, que volteaba entre sus de
dos, no solamente lliS aguas subterráneas 
y los metaleii, sino basta los malhecborel'. 
Hizo atguoaa pruebas de esta.•, que llama
ron In atencioo , y llegó el caso de haber 
cuestiones entre los sabios sohre IJS virtu
des de &u vara; pero el príucipe Enrique 
de Borbon, hijo dol gra11 Coodé, bllbieodo 
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sojetaMá pruebas forma!c~ á Ayrnar, dls
cubrió que no era mas qQe un impostor, 

"Y~IA~ D& ~ION'fllJL. Véase ADHE
IIAR. 

AYllfOW (F.L DUQUE) 1 príncipe de las 
Ardemas, de origen sajon. Obtuvo de 
Carlomagno o! gobierno del país de que 
era capital Alby, con el lltu!o de duque de 
Borgona, y fu.é padre.de lo:; cuatro valien
tes que los romancistas ban celebrado 
bajo el nonibre de los Cuairo h{jos Ay
mon. Sus nombres eron Renaldo , Gui
chard, Alard, y Richardet; po~eian en co
mun, segun la leyenda, llll caballo que ha 
eido célebre bajo el nombre de Bayar(\o. 
Su existencia se dice fuá en tiempQ de 
Carlomagno. Se ha dic)lo tambíen que el 
11:myór, Renaldo dd,fontalbon,que ha sido 
inmortalizado por el Ariosto, después de 
haber adquirido celebrid<1,d pQr su baza!las 
,guerreras, se hizo monje. Froissnrrl refiere 
su histm·ia en su crónica (tomo Ul, capitu
lo 18). Exislé un antiguo romance de Ruo·n 
ne Villen,u ve, intitulado Historia de los 
cmrtrn hijos Aymon, de que M. Bi'és ha 
publicado una nueva edicion, París, 1829, 
en 32•. 

AYi\lON (JUAN), cura del Delfinado, ab
juró ,el catolicismo, y se r,efugió á Suiza, y 
despnés á Holanda dontle se casó. Ha pu
blicado .en La IJ'aya varios escritos contra 
la corte de Roma : Melam6r[osis de la 
iglesia romana, 1700; cuarfro de la cor
te de Roma, I707; de'los sínodos de las 
iglesia.s refor-madas de Francia, ¾710. 
Ha publicado tambien en La Haya, en 1718, 
las Actas del concilio de Jernsalen (cele
brado en 1672), cuyos originales babia 
sostraido de la biblioteca del re.y. 

AYOLAS (Ju.rn DE), gobernadQr del 
Paraguay, ñcompattó á don Pedro de Men
d<iza en la con_q uista del RiQ de !n Plata. 
En 4536 obtuvo el g9bierno provisional de 
Buenos Aires y continuó el descubrim.ien
to del pa[s, remontó los rios de Paro na y 
del Paraguay, atacó á los ludios, lo& obli
gó á hacer la paz, hizo que le dieran vive
tes é indias jóvenes para poblar la colonia 
nadente, y fundó la ciudad de laAsuncion. 
Confirmado ea su gobierno por la corte de 
Madrid, quiso a:brir una comunicacion con 
el Perú, penetró tierra adentro hacia el 
N. O. con 200 Espalloles, y de$pués de 
haber llegado por el Chaco y la provincia 
de Chiquitos hasta el Perú, volvió al puer
to de Candelaria, donde no encontró ya 
su escuadrilla que acababa de darse á la 
·,e!a Eslablecióse en el territorio de lo"S 
Payaguás-Sariques que se hahiaa reunido 
á los ~füayas, otro pueblo de indios salva
jes, y le sorprendieron y mataron con to
da su gente en 4538. 

A:YORA (GONZALO), cronista de los Re
Y,CE Catú!icos, vivió por los anos de U03 á 
tM5. Dejó escritas·: Hisloriade la reina 
cátólica dof@ Isabel ;y relacion de la to• 
111a d, MazaTquivir, estas dos obras iné
ditlls ; Epílogo de algunas cosas dignas 
ie me,moria perimecfontes á la dudad de 
Á~ila, impreso en Salamanca el ailÓ de 
4319; De ndlure1 hominis, Milnn, U95; 
De Con~tplio11e immacu/ata, traduccion, 
Milan, U92, 

AYRAlJL"r (PEDRO), PETRUS.ERODIUS, 
~&b[o jurisconsulto, nacíó en Angers en 
-IS31í, murió en 1601; fué abogado ea el 
p~rln11ento de París, después teniente cri
llllDal de, An¡;ers. Ha dejado unas Defen
sa!, Par1s, 1598, y ohras de jurispruden
cia; la rua¡; ee1imad1 de t6)as es : Dll ór-
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dm de ittsiruccion ju!liciaria entre los 
Griegos y lo~ Romanos, París, i598. Tuvo 
el sentimiento de verse robar un hijo poc 
los jesuitas, y no pudo jamás lograr que ~e 
lo devolvieraa. 

AYRER , antiguo poeta dramático ale
man, vivia á fines del siglo XVI, en Nu
remherg, doude era notar.lo y procurador, 
Se han reunido sus obras en N uremberg, 
~ 618, eo folio. Sus piezas abundan ell 
chistes, pero con frecuencia gro,et•os. 

AZAÑZA (DON MIG0EL JOSÉ DE). na
ció en !746 en Aoiz, Navarra. Después de 
haber acabado sus estudios eo Sa11güesa y 
Pamplona, pasó á Amét·ica á la edad de 17 
aOos al lado de su tio don Martín José de 
.Megria , que desempe0aba en Méjico !as 
funciones de dil'ector general de la com
pailía, y que fue desp,ués administrador 
del tesoro real de Veracruz. Sin emba1·go, 
dejó esta carrera en i77i para e11trar co
mo cadete en el regimiento de Lombardia, 
y en 4 de mayo de 477 4 pasó de affét·ez al
regimiento de. la Habana, donde fué nom
brado capitan en i776. Estaba al mismo 
tiempo ugregadó como secretario al mar
qués de la Torre, capitan general de Cu
ba y gobernador de la Habana. Cuando en 
agosto de 177'1 vino á. E~palla este gene
ra.] , se trajo en su compania á. Aza11za, y 
fué destinado con su grado de Cl!Jlilan al 
regimiento infantería de Górdolia, con 
cuyo grado se halló en el sitio de Gibral
tar en t 781. Habiendo sido nombrado el 
márqués de la Torre aque) mismo año em
bajador de Espalla cerca de la corte de Ru
sia, Azanza le acompaño á San Petersbur
go , Los servicios que tuvo ocasion de pres
taren algunas negociaciones delicadas le 
valieron el nombramiento lle secre1.atío de 
aquella -embajada, quedando poco después 
encargado él solo de los negocios. En di
~iembre de 1784 recibió órd~n de pasar á 
.&1·!in con el título de e.ncargado de nego
cios. Dos ai1os resídió en aquella capital, 
y en 1786 regresó á su patria para desem
peflar el destino de intendente de provin
cia .. En 4788 fue promovido á la h,t.cnden
cia de Salamanca y nombrado cot-regidor 
de dicha ciudad. En 24 de mayo de 1789 
pasó á la intendencia del ejército y reino 
de Valencia; en 1793, cuando estalló la 
guerra con. la Francia, S. M. le nombró 
intendente del ejército del Rose!lon. En di• 
ciembre del mismo afio fué nombrado mi
nistro de la guerra, conservando este di
fícil puesto por espacio de tres anos, de
jándolo et 19 de octubre de 1'796 para ea• 
cargarse del viTeinato, gobierno y capi
tanía general de ;Nueva Espal)a y de la 
presidencia de )a audiencia de Méjico. En 
4799 fué Azanza. separado del viretnato de 
Méjico, sin que obtuviese mas iodemniza
cion que el titulo de consejero de estado, 
ydespués de haber pasa.do algnnos dias ea 
la corte, se reLiró á su tierra de Santa Fe, 
donde vivió aislado hasta la abdicacion de 
Carlos IV. Azanza, á quien se llamó en el 
acto, !legóáMadrid el28de marzo de 4508, 
y le confió el rey la cartera de.hacienda. A 
p"rincipias de 1809 Azaoza foé nombrado mi
nistro de justicia del rey José, obteniendo 
además ea octubre del mismo allo el grao 
cordon de la órden real de Espai1a : en 
octubre de 48\0 fué nombrado comisario 
regio del reino de Gr~nada, á la sazon que 
José marchaba á Córdoba. Poco tiempo 
después fué enviado á Parla con el título 
de embajador estraordinario para felicitar 
á Napoleon por su <;ai8mie11\o coQ Maria 
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Luisa, por cnyo servicio!~ dieron el título 
do duque de Santa Fe y el T<1ison de oro 
( 24 de marzo de t8l l ). Azanza dejó á. Pa
rís sin haber llenado el objeto de su mi
sion. Cuando dos anos después José Bona
parte huyó ·de España, Azanza volvió con 
él a Franda. Retiróse primero tí Montau
han; pero habiendo reciliido una órden del 
rey José que le llamaba á París, se dirigió 
á la capital en diciembre de i8t3 y resi
dió en ella basta la revolucion de Madrid 
en t 820, en que regresó á Espana por ha
berse anulado el decreto de la junta cen
tral de Cádiz de '25 cie noviembre de t808, 
que le babia declarado, así como á sus co
legas ministros del rey José, traidor á s11 
patria, á su religinn y á su rey, confiscán
dol~ además sus bienes y sentenciándole li 
muer\e; pero Fernando VII, á quien ha
bía propuesto ir á Méjico para reconciliar 
aquella colonia con la ruetrópo!i, rehusó sus 
servicios. En la primavera de i822 dejó 
otra vez á Madrid y pasó á Francia, fijan
do su residencia en Burdeos desde el me~ 
de agosto del mis1Bo silo. El 20 de junio de 
i826 mul'ió eu aquella ciudad á los 80 años 
de edad. 

AZARA (DON JOSÉ N1co1,,ls DE), mar
qués de Nibiano, 11aci6 en llarbunales, 
pueblo cerca de Barbastro en Aragon, de 
-uua familia ilustre, el 5 de diciembre de 
1730. Tuvo por hermanos, entre otros que 
desempeñaron elevados empleos en el Es
tado, á don Eustaquio obispo de Barcelo
na, á don Félix bPigadíer de marina y sa
bio naturalista que escribió la preciosa 
obra que trota de los paganos del Para
guay, y á doíla Mariana que cnsada.. con 
don José Barda ji, tuvo por hijos á don Eu
sebio Barda ji y Azara, ministro de estado 
en dos ocasiones y representunte espaílol 
en las principales cortes de Eurupa, y á 
don Dionisia, cardenal que fué ep la santa 
Iglesia Romana. Hicieron de Azara un 
alto aprecio varios papas , emp,cradores , 
reyes y otros personajes de Europa, sien
do tal su disposicion diplomática y su ta
lento, que no hubo literato, artista ni per
sona de alguna nota qu.e 110 le rindiese 
bo)llenaje y procur8$e su amistad. Fué por 
Carlos ITL nom\lrado, en marzo de 4760 , 
oficial de la secretaría de estado y Iecreta
río del rey y de su consejg, y en este nue
vo encargo fué donde dió á uonocer lo e!e
ndo de su talento, y las grandes d\sposi
cioaes que no tardaron en colocarle entre 
los primeros y mas sa)lios diplomáticos de 
Europa. En octubre de 1'765, fué nombra
do agente general de España en Roma 
siendo papa Clemente XIII. Muerto Cle
mente Xlll, influyó poderosamente para 
la elevacion de su amigo el cardenal Gan
goueli que fué e.(egirlo papa en mayo de 
4769, y desde entonces puede c¡ecirse de
pendieron de Azara los asuntos mas graves 
del Vaticano, pues el papa le consullaba 
ea todos. Habiendo ocupado los Franceses 
en 1796 el norte de Italia á las órdenes del 
gran ca pitan del siglo XlX, Napolcon Bo
naparte, se dispusieron á fines de mayo 
del mismo a!lo á marchar sobre Roma para 
a.poderarse de ella. Cons(ernada esta ciu
dad y mucho mas el papa Pio VI, creyó 
que nadie podría mejor que Azara parar la 
cóle.ra del vencedor y librar á Roma de un 
desastre, tanto por la confianza qne tenia 
en sus elevados talentos diplorulticos , 
cuan lo por su carácter de embajadol' de Es
pana,cuya corte era entonces amiga y a!ia• 
da de la repúbli9& francesa, Ele~do Ama 
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para cargo tan espinoso,¡ dffícil con el he
neplácito de Roma entera qt1e le aclamó su 
liberiador, salio para Milan á avistarse con 
Bónaparte, general del ejército comtuisLa
dor. Si bien el genio impetuoso de este 
hombre protegi¡lo de la fortuna no r.eoillió 
al mediador, luego que supo Sll mision, 
con aquel aplomo y diplomacia que carac
teriz<\ después á este héroe, quedó, tau 
sorprendido de la arrogante <mergía y ta
lentos especiales de Azara, que viendo en 
él un hombre grand11 y digno de todo res
peto, no folo accedió á sus pretensiones , 
sino que le bizo su amigo, inaugurándose 
en aquella época' entre ambos la íntima 
amistad que les unió después. La entrada 
de Azat·a en Roma luegó de conseguidos 
sus deseos, rué 111 de un héroe vencedor; 
Jloma k, aclamó su libertador con entu
siasmo y nombrándole uno de los 60 no
bles romanos·ctel senado, se le estendió un 
homoso diploma que le fué presentado 
con toda solemnidad, en el .¡:ue se le com
paró , entre otros, al dictador Camilo que 
salvó á Roma de los Galos. No contenta 
Roma con prodill'arle este·honor, hizo gra
bar estampas en su memoriarepreseotán
dole como á su libertador, y en prueba aun 
mas de su gratitud, hizo acunar una me
dalla con su busto y con esta leyenda en 
el anverso : Josephus Nicolau3 Azara 
eques his¡,anin, y en el reverso uno coro
na de oliva en cuyo centro se lee; Pl'á!si
clium et decus Romre, 4796. Como en lo 
general , no hay cosa mas impresionable 
que el pueblo á. las sugestiones de los ma
lévolos, cuando por sn solo illterés invocan 
las santas palabras de libertad é'indepen
dencia, no tardaron estos en indisponer a 
los_Roipanos contra los F1·anceses, y rom
~iendo los tratados es\ipulados con Azara, 
a pesar de 1as juíciosas y sábias reflexiones 
de este, sé encoi;aron de tal modo contra 
el que pocos dias antes llamaron su liber
tador, que si no huyera prudentemente á 
tiempo, le hubieran asesioado. Sahándose 
Azara en Florencia, adquirió la amistad 
de José Napoleon, rey qu~ fué después de 
España, que se hallaba de eli1bajador en 
aqu?lla ciudad, y•re~Lituido, luego quo ·se 
paso el tumulto, ¡í)\oma, tuvo el bono,· de 
que Napoleon se alojase en su casa como 
en la de un amigo, cuando invadió la ciu
da(j. Apoderados de Roma los Franceses y 
arrestado el papa Pio VI el 16 de febrero 
de 1798,Azara logró se tratase al j"efe de la 
Iglesia católica con las debidas conside.l'a• 
ciones y COnsalándole siempre eh su ar
resto, dejó á Roma un mes después cuan
do sacaPon de ello al papa, para irá Flo
rencia. Sabiendo que el papa se liallaba 
prisionero en Siena, fué á {)01isularle Aza
ra, y dispuso al achacoso pontillce de tal 
modo_ para e) caso de que. inuriera, que 
trabaJó. con el una bula á fin de preparar 
la elecmon de papa, y para librará la Igle
sia de trastcrnos por hallarse dispersos los 
cardenale&, se encargó el mismo Azara 
a.e recoger su~ ·lir,mas, lo que consignio. 
Eo este asunto trató Azara, segun dice en 
sus ~otas manuscrftas-, de propurar una 
elecc1011 útil al catolicismo en. el estado en 
que se bailaban las cosas, para que en el 
caso que muriese Pío VI, lo que se veía 
venir pronto, se le eligiese un sucesor agra
~a~le_ á todas lus naciones y quo pudiese 
1es1d1r en alguna pa1·te accesible á tudos 
menos en lós estados del emperador, et; 
los que no sólo opl'imiria su poder la lib~r
tad del pontiñcc, sino que d;:ria celos,¡ los 
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otros soberanos oatóliéos : aiortunadamen
ce fué elegido despmis ~io VII sin obstá
culo alguno. Con este importante asunto 
concluyó el ministerio do Azara en Roma, 
en el que estuvo 32 ai)os, y abandonó un'a 
ciudad que, como él dice,« miraba como su 
segunda patria y en la que hubiera muerto 
á no ser por aquella estraila revo!ucion. » 
Nombrado Azara embajador de Espana 
c1,rca de la república francesa, por Carlos 
IV, á instancias de don .Manuel Godoy, 
príncipe de la Paz, en 1798, partió de Flo
rencia ¡,ara París en abrí! del mismo allo, 
y llegó á est]l corte antes de co11<;luir el 
mes. Rotas las hostilidades entre lo Puer
ta Otomana y la Francia, los Turcos en
cárcelaron y tt'ataron "terriblemente á los 
Franceses, y como el góbierno de la repú
blica quisiera mejorar la suerte de los s1.t
yos, recurrl~ron á -Azara, el q1Je por medio 
de su ¡¡migo don Jo:jé Buligni, encargndo 
de negocios en Constantinopla por Espafla, 
pudo establecer un método para socorrer 
á los Franceses que sufrieron aquella des• 
gracia; pero cotno no se b~llase banquero 
en Turquia qnc quisiese dnt• dinero á Bu
ligni, á' pesarda' haher sido investido pol' 
el gobierno francés al efecto para lograr
lo , ni tampoco al ministro francés Titil!e
rand, fué preciso,que las letras se librasen 
contra Azara, el que se convfrtió en ban
quero entre los negocian tes turcos y el 
g~bierno ft;rncés y las familias de lós ,¡ue 
sufl-inn la esclavitud en Turquía. Sufrien
do estraordinrriame11te el papa Pio VI en 
Grenoble donde Je 'teoian preso, escribió á 
Azara para que alcanzase del directorio 
que le dejasen rno:rir al!l en paz, pu-es no 
podia ya sufrir las violencias del viaje, ob
tuvo Aiara por su influjo lo que el papa 
deseaha ; pero cuando le llegó la órden de 
sttspendel' e1 viaje, ya estaba en Valeucia 
del Delfinado de donde no pudo pasar, y 
donde fn!lceió lleno de augustia, ,¡, la edad 
de 80 ailos. Al Saber su inuerte Aza1:a so
licitó y obtu"o del gobierno francés, que 
el cadáver de ~ste papa fuese trasiadado á 
Roma y gozare del hoaoF del sepulcro de 
sus predec:e~ores. Fué lal el aprecio del 
directorio hacia Azara, que C1Jando las 
escuadras francesa y espailo!a d~bian de 
obmr reunidas, rnaodllba á ltls o6ciu!cs 
del ministetfo de Marina á su casa á Lra
bajar bajo sus órdenes : á sus iQstanciat 
mándó disolver el club revolucionario del 
Picadero, que se atrevió á. predicar y pro
ponm· la guerra contra Espaíia para en
contrar recursos en el!n; y con .su po!ít!C;l. 
supo parar de tal modo las noticias ile 
bancarrota española que corrieron , que 
habieodó subido los fondos de París el 
comercio, el directorio y las corporaciu;res 
financieras le enviaron diputaciones dán
dole las gracias por su t()cto diplomático. 
Todo esto unido á los gloriosos antecedeh
tes _de Azara, le biciel'On Lnn ,'es potable a 
todos los pa,'lidos, que ni un solo pe1·iódi
co se atrevió á c1·iticarle, cosa que han Jo
grado muy pocos a!Lo"s funcionarios, hasta 
el dia¡ en los gobiernos rep·resen ta(ivos y 
menos en los revolucionarios. Cuando ~ 11 
venerado de In república francesa se halla
ba Azara, sus émulos que miraban con 
rabia su _buena bpinion, debieron acusarle 
a11te Carlos IV, pues en 28 de ag-0sto do 
1~99 l'ecibió un est111ordi11ario de Madrid 
exonerándole de la embajada que i;e daba 
á don lgnacío biuzquiz, em~ajadtlreu'.Ber
hn. Luego que pot' conducto del iu1nisterio 
Taillerand snpo el directorio este suceso, 
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trató de evitar que saliera Azora de París 
llevando muy á mal esta separacian, y rP.: 
sohió enviará Madrid un estranrdinario 
pidie¡1do su permanencia; pero viendo la 
decision de Azara á salir de París para 
obedecer á su rey, no se atrevió á dete
nerle por no disgusta1·le. Desembarcando 
en Frejus Napoleon de vuelta de su vic
Ioriosa campaña de Egipto, detuvo Azara 
el viaje unos días para abrazará este hé
ro·e su amigo, que le mandó llamar en 
cuanto llegó á París, disculpándose en 
carta qne se conserva, de oo irle á visitar 
" por impedír,;el9 el pueblo que le tonia 
siliado en su cosa deseoso de verle. 11 A 
instancias de Nnpo!eon se le volvió á nom
brar emhajadar en Par[s eo diciembre de 
iS00, con calidnd de estraordinario. De• 
seandocl rey verle antes dé partirá París, 
se dirigió á Madrid, á donde llegando en 
enero del 801, fué recibido de muchos gr~n
des de Espafia y personas ilustres entre 
ellas el célebre poeta Iriárte su ;migo, 
cuya casa eligió para alojarsu á pesar de 
las instancias qu,o le hizo el príncipe de la 
Paz para que se quedase en la suya que 
fue en la que se apeó. Obsequiado .Azara 
por los reyes é infantes y por el embajador 
de . Francia Luciano Bonaparte, rechazó 

.. con empeoo la idea de nombrarle ministro 
de estailo como se pretendió, y solo aceptó 
la gran Cl'Uz de Carlos llI que recibió en 
capítulo general convocado al efecto, te
niendo el singular honor de que la misma 
reina doña Maria Luisa le cosiese en su 
vestido la_ placa, presilla y boton de la ór
den. Salió Azara para su embajada en marzo 
de l801 y fué recibido en París con entu
siasmo ,-saliendo a alcanzarle el ministro 
de estado y el príncipe de Taillerand que 
le alojó en su ca;a, donde estu~o basta 
que presentó sus dobles creden~iales de 
embajador de Espana y del infante duque 
de Parma su amigo. En -1°. de ocLubre de 
i80l concluyó y firmó Azara el tratado de 
paz con la Rusia, y en agosto del mismo 
le nombró Carlos IV ministro plenipoten
ciario y enviado estraordinario wyo cerca 
del presidenie de la República italiana en 
París, llegando su itltluencia á tal punto 
eh Fran.cia en esta época, que 'para todo se 
le consultaba, que se le tenia pnr el pl'iu
cipal y mas sabio diplomático-de Europa, 
y por el consuelo. de las naciones que ne
cesitaban un mediador con aquella naciou 
Ycacodora 6 CQn el gran capitan del siglo 
su amigo. Reunido el congreso de Amiena 
p¡¡ra el que fué 11.ombri¡do Azua eo i de 
enero de f802, por parte de Espalla, hizp 
el primer papel por su saber y elocuencia 
en aquel, á pesar de los distinguidos hom
bres que representaron á las demás nacio
nes, y lo acrnditn el que en el tratado qu11 
se bizo en el csprcsado congreso y firmó el 
25 de marzo, se halla que la primera firma 
es la del selior Azat•'ll , á quien con los 
.otros tres representantes mandó retratar 
el gobierno francés en un cuad1·0 en el. 
acto de firmar. En 1°. de mayo de i803, 
fué nombrado ministro p!enipotencia1ioµel 
rey de Etruria, cct·ca de Napo!eon, y en 
18 de oc-tubrc del mismo firmó uu tratado 
muy util á EspMa, que acalló por enu.m
ccs á los malévolos franceses que aboga
ban por la guerra contra esta naciun. Ha
llándose Azarn eu una edad avanzada, so
licitó se le jubilase, lo que consiguió á fi
nes de -1803 con sentimiento de Napo
lcou y de toda su corte que respetaba sus 
ta!e1;tos, y aun cuando el prfntire de la 



118 AZA 
Paz le ofreció los honores y condecoracio
lles que quisiese, no permitió lomar nin
guna mas de las que teuia, razon por lo 
que solo se le dejó e.o posesion de su plaza 
de consejero de estado eón todos sus suel
dos'! emolumentos. Libre ya de los nego
cios como hombre público, dice el anciano 
en una de sus notas, que ooutinuó la His
loria tk sus liempos que tenia bosqueja
da, y afladia, « que si la vanidad no le 
enganaba, seria muy instructiva y curiosa 
para lá posteridad. ,, L11sLima es que no se 
1epa á dónde fueron á parar tan interesan-
1es tralJajos,y mucho mas el que no hayan 
sido publicados en Espalla, porque tal vez 
~e aclarasen puntos demasiado oscuros 
todavía en la historia de aquella época. 
Reunido á Azara su hermano don Félix, 
trató lle volver á Italia á ver si á vista de 
6U hermoso cielo se mejoraban sus dolen
cias, pero atajó la muerte á su deseo cor
Míndole la vida el dia ~6 de enero de f804 
en que falleció en los brazos de su espre
sado hermano, á los 73 al!os de edad, 
Acompanó su cadáver lodo lo principal de 
París con lágrimas del mas profundo do
lor á la iglesia de San Juan, á donde fué 
oonducido con una pompa regia. Poco des
pués llevaron el cadáver sus hermanos don 
Félix y don Francisco á su pueblo de Bar
hul!ales, en donde se halla, en un sepul
cro de mármol hecho por el eséultor don 
Pascual Cortés, en la capilla de San Juan 
Bautista, lugar del enterramiento de sus 
antepasados. Si recapitulando la vida de 
Azara se hubieran de espresar sus cuali
dades describiéndolas una por una, haría
mos un articulo mas estenso que lo que 
ü.ebemos, y asi solo diremos quo no le fal
tó ningupa de las dotes que hacen al hom
~re ser venerado y admirado de sus se
mejantes; y en cuanto á su suficiencia 
como literato y hombre de ciencia, bastará 
el saberse que las Academias'de la histo
ria, de la lengua, de San Fernando, etc., 
y muchas de las corporaciones sahias de 
Europa se apresuraron á admitirle en su 
seno, teniéndole como á uno de sus mas 
ilustrados y sabios individuos, cuya me
moria vivirá eternamente en ellas, así co
mo sus obras serán un huen modelo que 
geguir en lodos los tiempos. Las artes re
cuerdan tambieu con gloria al íntimo ami
go del célebre pintor Mengs, al que bizo 
elevar en Roma un suntuoso mausoleo á 
su costa, sobre el que colocó el retrato en 
bronce de este insigne pintor; y porque 
supo formar un museo de los preciosos 
restos del arle antiguo que sacó de las es
ca~aciones de Tívoli y de otros puntos, 
cuyos ricos objetos poseen hoy en su ma
yor parte los muscos de Madrid, París y 
Roma. Además de los trabajos diplomáti
cos y literarios que no han ,·isto aun la luz 
pública, se conocen las siguientes publica
eiones de Azara. Las obras de Garcilaso 
de la Vega, ilustradas con notas suyas y 
con un estenso prólogo en que trata sabia
mente de nuestro idioma castellano, im
presas en Madrid en la impreni.a, real en 
f765, en 8°, mayor, y por Sancha en 4788 
en f\o. Obras de don Antonio Rafael 
Jfengu, primer pintor de cámara, ilustra
das con notas.Madrid imprenta real,1780, 
en 4°. mayor. l,a Historia de Jfarco Tu
lio Cieeron , traducida de la del inglés 
t;on¡¡ers, con un prólogo original y 24 re
tratos grabados de hombres ilustres, cuyos 
bustos originales existian en su gabinete 
J e11 otros de Roma, y además 'l7 cabezas 
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y finales copiados de medallas antiguas, 
grabados los primeros por Salvador Car
mona. Mudrid, imprenta t'eal, t790, 4 to
mos en 4•. Introduccion á la historia 

,natural y á lt1 geografía f(sica de Espa-
1ia por Bowles, segunda edicion coHegida 
por Azara con cartas suyas y un prólogo en 
que se vindica á nuestra nacion. Madrid, 
imprenta real, t782, y otra en t789, en 4°. 
Hizo á s.u costa en Parma una lujosa edi
cion de las obras de Prudencia , poeta es• 
pailoi, con notas del abate Teulí. Las 
exequias que él hizo ejecutar en Roma á 
la Muer le de Carlos III con grandes y be
llas láminas, Roma, t789, un tomo en fo. · 
lio ; tambien publicó en italiano el mismo 
a~o; Obras de Horacio y de Virgilio, pu
blicadas con notas , eu Parma, la primera 
en t 791 , y la segunda er 1793. Poema de 
la ReUgion vengada, de su amigo el car
denal de Berni, Parma, t795, un tomo en 
folio. Dirigió la publicacion y ejecucion de 
las láminas que se han grabado por los 
mejores artistas espafloles, de los cuadros 
ociginales q11e po~ee en su museo y pala
cios la c-0rona de Espana. En fin , dejó 
Azara una porcion de trabajos interesan
tes que aun están inéditos, entre ellos El 
libro VI de Plinio sobre bellas artes, las 
obras de Séneca el filósofo , y algo nas Fá-
bulas mo·rales de su invencion. Su nom
bre será eterno en los anales espallOles, 
como gran diplomá1ico, profundo literato, 
protector de las bellas artes y de los artis
tas y sabios jurisconsultos. · 

AZARA (DON FJ!LlX), hermano menor 
del anterior, fué brigadier de marina, y 
sabio naturalista. Desptres de haherviaja
do duraute muchos anos y residido gran 
parte de ellos en América, llegó á Pa'rís 
en setiembre de t802, en donde reunién
dose con su hermano, le acompatló basta 
su fallecimiento ,.en cuyo coso condujo su 
cadáver con su hermano mayor don Fran
cisco á su pueblo de Barbuilales. Este sa
bio compuso y publicó la famosa obra so
bre los pája1'os del Paraguay. 

AZ1RÍ1S, rey de Judá (803-152 antes 
de Jesucristo), derrotó á los Filisteos, ven
ció á los Árabes y á los Ammonitas, hizo 
demoler los muros de Geth, de Jamnia, y 
de Azotb. Habiendo querido revestirse de 
las funciones del sacerdocio, fué atacado 
de la lepra. Se le llama tambien Osías. 

AZNAR, conde de Vasconia (Gascona), 
füé encargado en 824., por Pi pino, rey de 
Aquitania, de someter la Navarra; logró 
esta empresa, pero se reservó la conquis
ta (834). Tomó el tíLulo de conde de Na
varra, que sus descendientes cambiaron 
por el de rey, y fué por esta causa,el tron
co de los reyes de Navarra. Azoar 11turió 
en 873. 

AZO ó AZON, jurisconsulto del siglo 
xu. Discípulo de Pileo, sobrepnjó pront-0 
á su maestro y fué jefe de una escuela 
muy afamada. Ensenó el derecho en Bolo
nia , su patria; pero obligado á dejar e$ta 
ciudad por las vejaciones que le hicieron 
esperimentar sus rivales, envidiosos de 
_su gloria, pa,'Ó á Mootpeller, donde ledie
roo la cátedra que acababa de ocupar Pla
centin, juri'sconsulto francés. Azo, violen
to por carácter y duro en la disputa, ad
quirió tanta repntaciou en Montpeller, que 
los babi tan les de Bolonia volvieron á lla
marle á sus aulas, que hahian quedado de
siertas en su ausencia. Pasquier en sus In
~es_tigacioties sobre la Fraricia, lib. IX, 
cap. 39, da sobre la muerte de Azon uua 
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- ,ersion fabulosa, desmentida y refutada 

por Tiraboschi. Azon murió en 1200. En 
Bolonia erigieron á su memoria un sober• 
bio monumento en Ut6, para reemplazar, 
dice la inscripcíon, el que le babian eri
gido en t200, y que el tiempo babia des• 
truido : en esta ir.scripcion se Je da el 
nombre de lumbrera tk loa jurisconsul
los. Sus obras, llamadas Summa .4 ionü, 
sus glosas sobre e! Digesto y sobre el Có• 
digo, impresas en Spira en 1482, aunque 
compuestas en un siglo todavía bárbaro, 
son 1i1uy ú1iles como libros de consulta., 
por la profunda erudicion de aquel sabio 
jurisconsulto. 

AZPILCUBTA (MAR'fIN), llamado CO
munmente el Navarro, porqQe era de la 
proviucia de este nombre. Estudió en las 
universiJgdes de Cahors y Tolosa. Le con
sultaban de todas partes como un oráculo 
de las leyes. Su amigo don Bartolomé Car
ranza, arzobispo de Toledo, fué preso por 
la lnquisicion de Roma, y Azpilcueta sien
do ya de edad de 80 al!os, hizo un viajo_ 
para ir á defenderle, y el papa Pio V le 
hizo penitenciario. Era Azpilcueta el orá
culo de Roma, y la autoridad que se babia 
adquirido la debía no solamente á su sa
ber, sino lambien á su probidad y á sus 
virtudes. Murió en Roruaen 1586, siendo 
de edad de 92. anos. 

AZPJROZ Y ,ULON (DON FllA!iCISCO 
JAVIER DE), hijo del ilustrísimo conse
jero del tribunal supremo de la guerra, é 
intendente y corregidor que fué de Valen
cia, y de doi'la Fausta Marfa Jalan, bija de 
los señores marq u_eses de Castro fuerte, 
vizcondes de Castil de Falle. Nació en Va
leucia á fines del siglo úllimo. En 1806, 
cuando -apenas contaba 6 anos y medio de 
edad, fué nombrado caballero paje de 
S. M., en cuya real casa recibió su prime
ra educacion y estudió las gramáticas cas• 
tell a na-, latina y franclSll, historia sagra
da, retórica, geografía, matemátkas , ~• 
grima y equitacioJJ, mereciendo por su 
aplicacion el mayor aprecio eou·e sus con
discípulos y profesores. Cerrado aquel es
tablecimiento á causa de la guerra de la 
independencia, pasó á Francia y entró en 
el Liceo de Pau , donde acabó de perfec
cionarse en el estudio de las matemáticas. 
Empezó sus espediciones militares, apre
sando en las aguas de Canarias una goleta 
tunecina, trip~lada por 60 hombres, y la 
cual cometía todo género de tropelías en 
aquellas costas. En diciembre de 18f9 con
dujo desde Vigo á Sevilla 130 horubres de 
su regimiento sorteados para Ultramar, y 
durante este viaje ocu1-rieron los trastor
nos políticos que establecieron el régimen 
constitucional. Al regresar á Galicia fué 
separado de su compatlía por no haber 
querido admitir las ofertas de ascensos, 
ni seguir al conde del Abisbal, á quien en
contró en la Mancha con el regimiento im
perial Alejandro que se babia sublevado 
en Ocaíla. Sometido no obstante á UD con
sejo de guerra, fué repuesto en su destino 
después de haber prestado juramento ála 
Constitucion. En t 826 pasó á Segovia , 
donde contrajo matrimonio con doila Ma
ría Gregoria Montaho, bija de una fainilil 
distinguida del país, viviendo en clase de 
indefinido hasta fines de f833 que desem• 
pecó Ja jurisdiccion del provi1lcial de Se
govia, de cuyo cuerpo fué nombrado en 
f 834 teniente coronel. En aquella misma 
época se distinguió atacando y obligando 
á pallar el Duero á uoa faccion de ílOO ca-
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tállosque hahiáinvadidn la provincia,pro
cedente de la sierra de Burgos, por cuya 
brillante accion fué premiado con la cruz 
laureada de San Fernando y la comandan
cia general de la provincia. Después fuá 
nombrado sucesivamer.te seguodo cabo <le 
Castilla la Vieja, comandan le de la provin• 
cia de Cáceres, y posteriormente de la de 
Cuenca; im:orporado Juego á las divisiones 
de los generales Oljvarri y Sauz, se hall~ 
en las acciones de Ubeda, Baeza y Castnl 
eontra la faccioo de Basilio. En el pronun
ciaroíento de t843 se puso al frente de una 

BAADER (FRANCISCO JAVIER DE), mis
tico aleman, nació en Munich en t765, Y 
murió en t8.U; fué catedrático de filosoíia 
en su patria y consejero superior de micas. 
Habia cultivado con esmero las ciencias 
naturales, dedicándose en seguida esclu
sivamente á la filosofía, que trató de con
ciliar con los dogmas católicos por medio 
de un misticismo que tor.aba en locura. En
tre sus obras se notan las Lecciones de la 
dogmática especulativa, 1830; La escue
la preparatoria de la teología especula
liv~, 1828; tambien dejó un tratado sobre 
el Estasis, 18t7. 

n:uL, es decir, SEÑOR , divinidad de 
los Caldeos, de los Babilonios y de los Fe
nicios, parece no es otra cosa que el sol; 
sin embargo el historiador Josefo Je con
funde con Marte, otros con Júpiter y r,on 
el Hércules fenicio. Los Israelitas abando
naron con frecuencia el culto del verdade
ro Dios para adorar este ídolo. Teuian ade
más varios de un rango inferior, á los que 
daban el nombre de Baa:. Los principales 
son : Baal-Berith, seilor de la alianza; 
Baal-Gad, dios de la felicidad ó de la for
iuua; Baal-Peor óBelpbegor, el dios Pría
.Pº de los Moabitas; Baal-Scaen ó Baal-Sa
!)len , el se!ior del cielo ; Baal-Sepdon , el · 
,Jios centinela; Baal-Zebuth ó.Belze-buth, 
) dios Espanta-moscas, etc. El nombre de 
,3aal vino á ser un nombre comun que los 
'3aldeos dahan, no sola1Dente á los dioses 
) á los astros, sino lambien á sos reyes. 

BAASA, rey de Israel , fué general del 
l'CY Nadab, hijo de Jeroboam. Se rebeló 
-COntra su príncipe, le mató en el sitio de 
Gebbe1hon, y usurpó u! trono (lM2 919 
ailos a11tes de Jesucristo). Esterminó toda 
la familia de Jeroboam, y manchado de crí-
.menes, se entregó á la idolatría. · 

"BAA1' (CATALINA.), seoora sueca que se 
hizo célebre por haber trazado y pintado 
las tablas genealógicas de la nobleza de su 
país. Cntaliua llaat rectifkó al propio tiem
po los errores del Tratado de Mesen iu so
bre el mismo asuuto. 

BABA, sectario turco, in~ntó en el aoo 
1240 estermioar la doctrina de Mahoma: 
clecia que era un enviado de.Dios; empezó 
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divi!ion formada en Castilla y se dirigió á 
la corte, que- ocupó el primero con las 
fuerzas de su mando, después de la jor
nada de Torrejon de Ardoz. El gobierno 
que reemplaz~ al ,iel duque de la Victoria 
premió los servicios del general Azpiroz 
con el nombramiento de capitan general 
del octavo distrito militar, con el da gene
ral en jefe del segundo ejército de opera
ciones, y posteriormente con el de direc• 
toi: general de artillería, habiendo an_tes 
renunciado la capitanía general de la ula 
de Cuba. 

B 

por predicar su doctrina en Amasia, y es
tendiénd-0la en toda la Anatolia, se atrajo 
crecido número de partidarios, d los cua
les proveyó de armas, y puesto á su cabe
za, se hizo temible_. Los Mahometanos se 
vieron obligados á ~olerse del auxilio de 
los Francos para derrotarlo. 

BABEK, llamado el LIBERTINO Y EL 
IMPÍO, famoso impostor persa del siglo 11 
de la egira (siglo IX de nuestra era), En
scíló una doctrina abomiu_able, que autori
zaba el asesinato y el libertinaje , la que 
esparció por todas partes con las armas en 
la mano. Resistió por espacio de veinte 
silos á los continuos ataques de los califas, 
llegando basta el estremo de hacer tem
blar su imperio. Fué al fin vencido y hecho 
prisionero por el ,·alifa Molassem, que le 
hizo cot·tar los brazos y las piernas y ar
rastrar su cuerpo por las calles de Bagdad. 

BAlm~IBERG {LOS CONDES DE), fami
lia alemana muy antigua, cuyo Ol'i{¡en se 
remonta á los tiempos de los reyes .francos 
hácia el allo de 870. Enrique, conde de 
Bahemberg, estaba en posesion del título 
de duque de los Francos orientales. Defen
üió las fronteras del imperio' de los conti
nuos ataques de los Bohemios y de los 
Servios. En 982 Leopoldo, conde de Ba
bemberg, fué elevado á la dignidad de 
margrave de Austria, que conservó su ca-

, sa hasta e1 al!o de f246 que fué estin_,guida. 
BA.BEOF {FRANCISCO NOEL) t famoso 

demagogo, conocido bajo el nombre de 
Graco, que se dió á sí mismo, nació en 
San Quintin en f760. Fué escelente agri
mensor. Habiendo sido perseguido por un 
crimen de falsificacion, logró sustraerse á 
esta acusacion. Profesó los priucipios de• 
magógices, y obtuvo !JlUChos empleos emi
nentes en la administracion. Después de la 
caida de Robesru_crre, publicó un escritp 
político al que dió el titulo de El tribuno 
del pueblo, por Graco Babeuf¡ proponien
do en él una nueva ley agraria, que tenia 
por objeto dividir por iguales partes iodos 
los terrenos y las riquezas entre los ciuda
danos pobres, y atacando vivamente al di
rectorio y los consejos; dirigi_a al mismo 
tiempo ~I club de los lgu~les ó Bal•11Us-
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AZZIO (TOMÁS), jurisconsulto italiano. 

Florecía á últimos del siglo XVI.Y princi,,, 
píos del XVII. 

AZZOLINI ( DECIO) ' nació en Fermo 
en la marca de Ancona en 4623, y fué nom
brado cardenal diácono por lnocencio X. 
en 9 de mai;;o de f650. Murió en t689. , 

AZZOLINI (LoRENZO), nació en Fer• 
1110.en el ducado de Urhino, y llegó á ser 
obispo de Narni en t630 y secretario de 
Urbano Vlll. Hubiérale elevado el papa al 
cardenalato si DO hubiese muijrto en la ilor 
de su edad I aliO 163Z. 

,as,formando un plan de insurreccion para 
destruir la constilucilln del ailO lII : con
victo de estos hechos, delante de un tribu
nal en Vendome, fué condenado á muerte. 
En su prision intentó darse de puilaladas; 
mas no pudo realizarlo. Subió al suplicio 
el 5 pradial , ano V ( 24 de mayo de 1797). 

BA'BILA (SANTA), virgen y mártir. Era 
nieta del emperador Galieno, y dos e11nu
cos cristianos la instruyeron en los miste
rios del catolicismo, siendo des,pués bauti
zada por el papa Coruelio. Un patricio lla, 
mado Poropeyo, irritado porque Jlabila se 
negaba á ser su esposa la delató al empe
ri,dor, el cual le dió á elegir entre la abne
gacion de la santa fe y la muerte en el 
suplido. La virgen no vaciló en laeleccion: 
ofreció su cabeza á los verdugos y alc.anzó 
la palma de los máI"tires. CelébrdSe su 
fiesta el dia -19 de junio. 

RABILAS (SAN), mártir, fué ohispo de 
Antioquía en el ail.o de 2.37. Sufrió gran
des persecuciones por el emperádor Decio, 
y murió entre cadenas en 2.31. Se celebra 
su fiesLa el 24c de enero. 

RABILES (SAN)' obispo de Pamplona, 
donde nació; huyendo de los }foros vino á 
Villaviciosa y se ejercitó en enseñar las 
primeras letras á los niños. Fué degollado 
con dos ~ompailcros y ochenta de sus dis
cípulos : sus reliquias se veneran en Villa
viciosa, y su fiesta se celebra el dia 30 de 
octubre. 

BlBIN (FRANCISCO), nació en Angcrs 
en t651, donde fué catedráLico de teología. 
Murió en f734. Es a11tor de los -18 prime
ros vofumenes de las Co11fel'encias tk la 
diócesis de A ngers y el diario ó relacion 
de todo lo que ha pasado en la universi
dad sobre la filosofía de Descartes, 1679. 

B.\BOIS_(M,\l\GARITA VICTORIA), poe
tisa francesa, t1ació en Versalles en 4760. 
Se conoce de esta sellara ( además de al• 
gunas composiciones publicadas separada
mente) una coleccion intitulada Elegías y 
poesías d,ívcrsas. La 3•. edicion, París, 
t822, 2 tomos en t8•., contiene la corres• 
pondencia de la autora con Ducis, del cual 
era sobrina. Los críticos franceses elogian 
las Eíeg tas de madama Babois por s11 ele• 


