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¡:,asado á Estremadura y Andalucía, fué 
mas afortunado derrotando al ejército fran
cés en Osuna. En tSU le nombró la re
.gencia de Cád!z te¡1iente gen'eral, y Fer
nando Vil á su regreso en isu le confió 
el ministerio de la goe1·ra, empleo que no 
tardó mucho en perder ¡;or las opiniones 
que manifest6 contra el poder ahsolulo , 
siendo además desterrado á Valladolid co11 
In mitad de su sueldo. No es, pues, de es• 
traftar qlle habiendo ¡\restado tantos servi
cios á la causa de la independencia y á la 
de Fernando, llegara ~allesteros á abrjgar 
un profundo resentimieuto contra aquel 
_gobierno, to cual , por otra parte, no bizo 
mas que ligarle mas estrechamente con el 
.partido que reclama{)a unll' Constituciou, y 
cuando este pacLido triunfó en U!20 con la 
insurreccion iletejército en la isla de Leon, 
pasó Ballesteros á la capital y se puso á ltl 
eabéza del movimiento. Nonfürado presi
dente de n11a junta provisional, elligió á 
l&s \ropas nuevo juramento·, at~jó del con
sejo á los partidarios del _poder real , orga
Dizó una municipalidad y dió libertad á to
-dos los detenidos por causas políticas; en 
fin, podía considerárse\e e11tonccs como el 
v$rdndero duefto de todos los poderes, 
pues Fernando VII e&taba teulmente preso 
en su mismo palacio, que le obligaron á 
.abandonar para traslaqarse ~ Cádiz. Ha
biendo intentado libertarle algunos bata
llimes de guilYdias eu la noche del 7 de ju
lio de t822, Ballesteros lO"s atacó á la ca
.lJeza de la milicia nacional , tos puso en 
fuga después de haberles heebo sufrir una 
pérdida considerable. Cuando pocos meses 

, des]lués de este acontecimiento penetra-
ron los Franceses eo Espaila bajo el man
do del duque de Angulema para restabl~ 
eer el despotismo, el gobierno provisional 
confió á Ballesteros el mando general de 
las tropas destinadas á defender-las pro• 
víncias de Navarra -y Aragol\, Rechazado aJ 
otro lado del Ebro por el general Molitor, 
se retiró, siempre combatiendo , hacia las 
provincias meridionales. Al llegar á las 
montnlla&de Campillo de Arena y no lejos 
•de Granada, trató de mantenerse en una 
posicion ventajosa, pero füé derrotado el 
24 de julio, y el 4 de agosto firmó en Gra
nada 110 ,convenio, reconociendo la regen
cia establécid,a en Madrid en ausencia del 
rey., y obligándose á entregar las plazas 
que tenia en su poder, sin mas condicion 
que la de que sus tropas co11tinuarian reci
biendo sus sueldos y nadie sel'ia molesta
do por delitos políticos- Riego se resistió 
teoa~mente á ~dherirse á aquel tratad~ ig• 
11nmi•nicso, y vierfdo Ba.lesteros la i1,utili
dad de sus esfuerzos para conseguir aque
lla. adhesion , quiso apelar á la fuerza ·de 
las armus; pero gran pa!'te de sus tropas 
se pasaron á las de don Rafael del Riego, 
y entonces este general qui~o á su vez re-

, ducir á llallesteros á IJlle volviera a tomnr 
el mando en jefe de las tropas contra los 
Franceses. Jl~',iesteros rechazó toda clase 
de propo:,iciones; pero c.uaodo Fernan
do Vil, después de haber declarndo nulos 
todos los ¡µ:Los del gobierno constitucional, 

_ de~terró de la c~pital á todOll los emplea
" dos de aquel gobierno, y oficiales del ejér-

11i10, Ballesteros envió al d u1¡ue de A~gu
leroa su prnt.esta CQntra aquella n neva abo: 
lici?D de la Conslituciou, y contra Ja vio
lac1on de la capltulacion que él babi.a fir
mado. Refugióse entonces á t'raocia, y 
vivió largo Liempo ~elil'ado en París don-
de murió en i8 de junio de -1832. ' 
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BALUSTO , uno de tos treinta tlronos 

que vistieron la ptirpura en tiempo de Ga
litno, babia hecho grandes servicios en 
tiem¡¡o do Valerio, como geoeral,y deno
tado á Sopor rey de los Persas. A la muerte 
del usurpador Macrianti se hizo p,·ocramar 
emperador en Emeso, Oriente; perómu
rió asesinado por un ·soldado el Rilo 26-4. 

BlLLON (LUISA BLANCA TEIIESA PER· 
RUCAllD DE), fundadora de las Hennanas 
de la Provi.dericia ( Bernardas reforma
das). Nació en las inmediaciones de Gine
bra el año -l 59t ; á los diez y seis de edad 
profe59 como religiosa en el convento de 
:Santa Catalina de' Annecy, y en 1622 em
prendió la reforma de su órden en Rumi
lly, .bajo la direccion de san Francisco de 
Sales, pariente suyo, estableciéndola su
cesivamente e11 los monasterios de Greno
bkl, La-Roche, Seyssel, Viena y Lyon. El 
papa declaró en UW.S II la. oueva congrega
cion indepeJ1diente del abad del Cister, y 
en ~ti31 aprobó las constituciones que for• 
maban la regla de las hermanas. Luisa de 
Bailan murió en opinion de santidad en el 
convento de Seyssel el año 1668 : e.t P. 
Grossi publicó su Vida y obras'de piedad, 
1700, un tomo en 8•. 

BALLOl'HO. médico. Véase BAILLON. 
BAL!IIASllDA (DON JUAN ·li4NutL) , 

nació en el ailo ile tSOd en Fuentecen, 
provincia de Burgos, Descuidada algun 
tanto so educacion, como la de la mayor 
parte de los hijos de los labradores de Cas
tilla , se empleó de muy tietna edad en las 
l'Udas y penosas labores del campo, que si 
no ilustraban su in!eligehcia, desarrolla
ban su físico basta el punto de ir adqui
riendo su constituoion robusta formas at. 
!éticas. Esto le hacia s~r el campean de 
sus jóvenes paisanos, y adqu_irir sobre los 
demás hombres cierta autoridad predomi
nante que Je hizo conquist.,r la fama que 
posteriormente adquirió. Casi todos los 
personajes han tenido por base de BU cele
bridad un hecho insigoilicaote. Veamos el 
que decidió del desti'no de &Tmaseda. Ha
llábase el f9 de agosto d.e im aventando 
en las eras de su pueblo, y comenz.ó á dis
putar con un vecino suyo llamado él tio 
Freilon, acalorándose basta el punto de 
darle un bofeton que le rompió dos.ó tres 
.dientes. Fúgase huyendo ele la justicia; 
n1~s vuelve el f5, de octubre, se díriJíe á 
la casa de don Diego Ji baja, uno de sus 
autagonlstas, penetra eo la cuadra, ensi
lla un escelente caballo, lo saca al zagu-an, 
monta, y de~pidiéndose de los que le mi
raban asombrados, se marcha impávidó á 
unirse con el cura M'erino , en cuya com• 
pallía recíbió el bautismo de las balas el 
31 de octu.bre en Roa. Hizo toda la caQlpa• 
1la en .¡ 823 al frente de algunos caballos, 
y a\ fin de ella le colocaron en un regi
miento de caballería con el grn'do de capi
tan. f,jue1'lo Fel'Dando, no rué Flalmascda 
de los últimos que acudieron á pelear 'por 
los principios que representaba don Cnr
los, y ya enCustilla,.:yaenNavarra y Gui
púzcoa, filé ganando en el campo de bata
lla los grados que le iban elevando á los 
primeros puestos de ta milicia. Mas que á 
estos honore,; debíó á sus actos la popula
ridad que empezó á adquirir en su parti
do, 1 la animosidad que le \enian sus ene
migos, basada en hecbos de- inusitada 
crueldad. Deseado c-0mo amigo y temido 
como contrario, trataron de g-,mar BU amis
tad algunos generales carlistas , cuyas 
ofertas despreció. A mediados de.julio de 
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t836 salió de las provi11cias- una espadicion 
capitaneada por don Basilio Antonio Gar
cía, y 1ior Balmaseda : pasó el Ebro, atra• 
vesó la Rioja y operó en las provincias de 
Soria, Segovia y Guadalajara. Esta espe
dicion, que llegó á introducirla ~larrna en 
el palacio de la Granja, peleó con gloria 
en Aranzo ¡ poso en movimiento á varias 
provincias rlel interior, sacó grandes re
cursos y obtuvo otras ventajas, basta que 
el general Narvaéz la obligó á l'epasar ~I 
Ebro por junto Al faro. De regreso, Basi
lio y Balmaseda se acusaron recíproca• 
mente de estaras, de escesos de insubor
dinacion y de otras faltas tan graves, que 
huho de toma1'1as don Carlos en conside
racion y mandar formar causa sobre los 
ruidos~s escándalos que se denunciaban. 
La espedicion en último resultado no c-0n• 
siguió su principal objeto. Posteriormente 
fué encerrado Dalmaseda en el castillo de 
Guevara por órden de don Carlos, y á no 
apresurarse este á ponerle en libe.rtad, 
mandándola con carta autógrafa, hubiera 
sido fusilado. Dirigióse Balmuseda á Este
lla para insurreccionar coutra Matoto el 
reiuo de Navarra, reunió 300 caballos que 
hahia en Arroniz, y al ver la retractacion 
de don Carlos sobre los fusilamientos de 
Eswlla, huyó Jlalmaseda á Aragon con la 
caballería insurreccionada. Efectuó algu
nas lamentables operaciones en su marcha, 
en las que continuó basta que penetró en 
Francia aquel hombre de elevada estatura 
y dotado de fuerzas físicas !Tercúteas. Su 
co11stitucion fuerte y su color moreno le 
daban un verdadero aspecto militar. Sin 
los numerosos llecbos de severidad que la 
historia de la guerra civil le écbará en cara, 
Balmaseda hubiera sldo sin disputa uno de 
los jefes mas notables del partido carlista; 
pero arrastrado por la violencia de su ca
rácter, que le impulsó á quemar su mismo 
J)Ueblo y á matar --á sus amigos, yno pu• 
díendo soportar ni la contradiccion ni la 
resistencia, ha oscurecido á veces las cua• 
lidades recomendables q oe poseia como.sol
dado. No era el suelo francés el que agra
daba á B~lmaseda: queria habitar con hom. 
bres que estuvieran mas de acuerdo con 
sus sentimientos políticos, y marchó á Ru
sia , muriendo en San Petersbur¡¡:i á prin• 
cipos de marzo de 1846 . 

BAUIES (DON JAIHE), prt.'llítero, y 
escritor eminente y profundo filósofo, na
ció en la ciudad de Vicb et 28 de agosto 
de 4810, de padres honrados y virtuosos. 
Desde muy temprano se notó en Balme1 
grandes disposicioues para el estudio, que 
sus padres supieron fomentar con suma 
habilidad, pintándole los alractivos del sa• 
ber; pero guardándose mucho de elogiar
le en su presencia, á pesar de su prodi
gioso talento, envidia de sus condiscípu
los y asombro de sq~ maestros, Dedicado 
á la carrera eclesiástica, estudió latinidad, 
filosofía y pl'imer allo de teología en el se
minario de Vicb; pero donde mas fijó su 
aiencion mé en la lllo:;ofía, á la que puede 
decirse consagró todas las potencias de su 
alma, es.udiando ctiaotos tra!,ados de ló
gica, antiguos y modernos, podía haber á 
las mauos, y creándose desde niilo un sis
tema peculiar suto, que, como dice su 
digno biógrafo don Benito García de los 
Santos, puede reducirse á estas dos pala
bras: pensar mtw/lo. A pesar de ~er el 
seminarista mas aventajado ¡¡ue co¡1taba 
entonces el colegio de Vkb, tu1·0 el dis
gusLo de ver.e postergado á olfos; empero 
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estos disgustos, segun él mismo decfa, 
unidos al retraimiento en qne vivía en sn 
casa , nutrieron su espfritu y- lejos d'e pro
ducir en él taapatia, le ínfundieron nmyor 
energía y actividad, in~pirandole una ven
ganza muy provechosa, el trabajar mas. 
Al pi!sar á la universidad de Cervera para 
estudiar teología, obtuvo uua beca en el 
colegio de San Carlos, no obstante la viva 
oposicion de una persona influyente en el 
gobierno eclesiástico •. Su complexfon deli
cada, agravada oon el esceso del estu· 
dio , le acarreó á los diez y si~te años de 
edad una enfermedad de "{lecho que hizo 
temer -por su existencia, en t.ermínO'S de 
que los médicos desconfi~ron de su ctlra
cfon y dispusieron le administrasen los 
liantos Sa.cramentos. Imposible nos seria 
describir el profuudo seatimienro c¡ue el 
·tector y lodos tos colegiates esperitnenta· 
-ron por esta in minen te desgrncia; baste 
de~irque nadie pensaba en otra cosa que 
-en redoblar sus esfuerzos y cuidados ep la 
asistencia del enfermo, y en dirigir fer
vientes plegarias á Dios por su pronto res
tablecimiento. S11 Divina Majestad conce
dió á Balmes este beneficio, y el dia i3 de 
junio de ~828 celebraban el rector y los 
colegiales una sol11mne funcion á Nnestra 
Señora en accioa de gradas en el santua• 
l'io llamado d.el CamL Luel!"o que salió de 
su larga y penosa convalecencia, volvió á 
Ja·nniversidad, doode ~-0n mas· ahinco. que 
11unca se entregó á su pasioo favorita, la 
de saber, que no olvidaba ni aun en sus 
convefsai:iones mas familiares, cifrando 
$U mayor gusto en discutir las mas arduas 
euestiones. Una de sus lecturas predilec
tas fué Ta de las biografías, principalmen
ie de los hombres eminentes por su ciencia 
Y sus vi rindes que procuraba imitar. Ouatr-0 
ai!ospasó sin leer otro Jlbro que la Suma 
de santo Tomás, fuente abundante donde 
llebió todo el caudal de ciencia que podia 
adquirir en los libros. porque , segun él 
mismo decia, todo se encuentra al!(; filo
sofía, religioo, derecJto político : todo eslá 
mli aglomerado bajo aquellas cláusulas la
eúnicas que.encierran abundantes rique
zas. AJ propio tiempo que &ludiaba la teo
logía, aprendió las matematicaa. Conclui
.:la su carrera, y recihidos los grados de 
bachiller y licenciado, !lizo oposicion á una 
llátedr~ de teolo¡;ía en la universidad·, y á 
.los pocps dias á la c::mongía ma;istral de 
Vich, y aunque no alcanzó ninguna de las 
~os plazas, er notable discurso que pro-
11.unció llenó de sorpresa á todo el audito
rio, y su, jueces y contrincautes le felici
\l)ron cordialthente. En esta época se or
denó, habiendo su ft'ido cien dias de ejer
\licio, por disposicion de su protector el 
ilustrísimo se.dor don Pablo de 1esús de 
Corcuera y Caserta, obispo de Vieh que 
si11 dud¡¡. quiso asegurarse de esta.s~erte 
de su verdadera voeaeion , á pesar de es-
1ar l>ien informado de las virtudes ejcm
Jllares de Ralmes, Otdenado de sacerdote 
•olvió, l)Or conse¡o de aquel ilustre prela~ 
do, i. la universidad, donde siguió In Cllr
re;a de cánones y recibió et grado de doc
tor en teología, el dia 7 de febrero de 
t835. Pasó d,1s allos en la universidad y 
J)Ol> igu11I espacio de tiempo esplicó d~s
pués como sustituto en Cervera un ano de 
Escritura y otro.de leología. El catedrático 
dice el scllor García de los Santus, er~ 
llla.<I niño que los discípulos, y sin embar
Cll ,lllllás ba habido catedrático tan respe-
1;ido y querido. A fines de 4 637 pretendí\\ 
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la có.tedra de matcmiitieas, recienternen!e 
establecida con otra de dibujo en Vich y 
al efecto presentó al presidente de aq~el 
colegio una memoria. sobre el método que 
pensaba empltia~ en la ense!lanza. Este 
trabajo satisfizo tanto al presidente, que 
no solo le dió ta cáledra, i;i.no que le en
cargó el discurso inau:&urol, A este acto 
asistieron . las autoridades y personas mas 
no1ables de ta poblacion y Lodos queda1on 
agradablemente sorprendidos de aquel bri
llante esr,rito, que ravelaba en au aut¡ir 
conooimientos-prQfundos en las matanál.i
cas, de que luego dió u neva !)ruelia e,;cri
lliendo un tratado de trigonometría para 
el uso de sus discípulos, po,, no saLJSfucer• 
le completall)ente los que él hallia estudia• 
do. Durante los cursos.de i837 á i84f en• 
senó á los diseíjtulos nritmética, á:lgebra, 
geometría, trigonometría rectilínea y esfi
rica, la aplicaoion det álgebra á la goome
tria, el Clilcuto infinitesimal, la mecánica 
yalgo de astl'.'onomí~. Basta el aoo de i839 
puede decirse. que no data la celebridad 
de Balmes c.omo escritor. Babia llegado á 
sns manos el J[atiri'te.fio Oatólico perió
dico que á la sazon se publicaba d la cor
te , y como se hiciera en. él una in,,itacion 
á nn certámen , senal11ndo por trabajo una 
memoriasobre el celibalo y por premio su 
insercion en el periódico, Dalmes se pre
sentó á disputar el premio, aunque-con 
la. desconfianza propia de su eseesiva mo
destia; sin embarsa 1 poeos dias bastaron 
para hacerle ver cuán infundados eran sus 
recelos, pu-es de lasmucba&memorias que 

· recillió la redaceion, solo la suya mereció 
el premio ofrecido. Desde entonces &e 

abrió para D'almes una carrera de incesan
tes triunfos. El templo de la gloria le abrió 
de par en ,Par sus puerw. Mas I ay! su 
carrera foé la de un met~oro, brillante y 
breve, como él. Cqnta~a. á la sazon 30 allos 
de edad ; y íi los B7 hábla ya b~jtl'do al se
pulci-o, .En este cortisimo pericdo de tiem
po publicó esa serie de artículos y folletus, 
de cuyo iuérito político 110 hablaremos , 
porque hacemos abstraccion completa de 
las opiniopes; 11ero que como produccio
nes literarias y fllosó6ca$ serán siempre 
leidas con adruiracion é 1nterés, y ocupa
rán ui:i lagw: preferente en nuestras bi
hliot.eoos. He aquí las obras principales de
illdai; á la pluma de Balmes : Obsé1•t1aeio
t1cs sociales, polilícas 11 económícas so
bre los bie711JB d6! clero ; Consideraciones 
políticqs sobre /(!, siluacion de E&pafü1 • 
La religion d:cmoatrada al alcanc& de lo; 
niños; E: proteslcmtismo campara do con 
el catolicismo en sus- r~laciones con la 
ci~ilizac.ion europea; á esta obca debió 
Balmes esa gran celebridad que se difun
dió l'll.pidamente por toda Europa, pues 
en muy poco tiempo y autes de terminado 
el libro, ya se lraducia al latio, al italiano, 
al francés, at aleman y al inglés. El Oor
respondant de Paris, hablando de eata 
obra, dijo entre otras cosas: «Este libro 
quedará como"llno \le los mas sólidos que 
lia producído nuestra época; por Jo demás 
cualquiera que sea ra diversidad de los jui~ 
cios sobre los detalles de la fQrll!a sor
prenderá á todos la grandeza del p;nsa• 
miento que forma el as.1rnt1J de la. obra, los 
sentimientos ge11e1°osos que le animirn , y 
la lógica y la erudicion que se eMoétJtran 
uní<!as á una elevada eloeueocia. • A esta 
obra siguió otra no menos. interesante y 
preciosa, el Crilerio, que no ea otra cosa 
que una lóglcu senciHílsima al aleance de 
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los níno&, Balmcs escribió ~demás en va
rios pel'íodicos; los.mas notables füeron la 
0i1'ili.zaeion, que se publicab.a en Barca• 
Ion~, y e1 Pensamiento de la: Nacion, 
fllndado por él mismo en Madrid el año de 
~8.\5, H& aqu[ el programa que ¡,rescató 
Ba_lm~s. paia esta publicacion : « Fijar los 
prmc1p1os sobre los cuales. debe estable
cel'Se en Espana un gobierno que ni des
precie la pasado, ni desa.Lienda Jo preaen• 
t~, ni pierda ~e vista el porvenir; uo go
bierno que. 610 desconocer l&s nec!lllida
des de la époc11 • no se olvide de la ríe: 
her~neia religiosa, socíal y política quo 
nos legaron nuestros mayores; u11 gobier
no firme sin obstinacion , just.icier() sin 
t:i·ueldad, grave y majeswoso, &in el irri• 
tan le desden del trgutlo ¡ 1m &Ubierno que 
sea como la clave de un edificio graodiO$O 
donde er,c111u1lrP,Jl· cabida toda.~ las opinio-
11es raio11ables, respeto. todos los intere~ 
ses leg(timos; hé aq,ií el objeto de la pre• 
sente publicacion." Por espacio de tres 
oños escribió Balmes en el Pensamiento 
.de la Nacion, durante los cuales no go)o 
logró oor¡quista1· las simpailas del pattldo 
monárquico, cuyos iutereses defendía, iji• 
no que lleg!Í lÍ dirigirle y purificarle de una 

. parte de su.s anejas preocupacio¡¡es. Debe• 
mos ali adir, en ,honor de la verJad, que el 
P~1m:.imitr.tó 4e la Nocion era leido por 
t6das las personas que se ocupa~an en la 
polHica • siu escepcion de parlidos ni ~la
s.es. Su reputaci-On literaria, sus virtude11 
y su tralo afable le proporcionar.on nu¡µe
rosos y buenos amigos en todos los parti
dos. Eo dos ocasiones que se ~lló en Pa
rís, ~ecihió los homenajes de muchos li• 
teratos y qe otras perz;oni¡s notables, en
tre ellas M•. Molé y el célelíre P. Lacor
daire. En Madrid te visitaban con frecuen• 
cia los señores Vicuña, Tejad~, Vidaoo
do, Cabanilles, Lafuente, M.oreuo , Mon
tero , apzobispo obispo de Cotiit, de,pués 
de Burgos, Codiua, obispo de Caparías, 
Alcáota1'8. Na.varfQ, duque de F1·ias, mar
qués de Vi luma, don Cipria no Sevillano, 
su confesor, los PP. Puya\ y Cal'asa, don 
Pedro Ruiz, don Pédro Lahoz, senot mar• 
qués del Arco, don J qao Nepornuceno Loi10 
y don Juan Manuel de Bcrriozabal y otra.~ 
muchas personas que seria largo enume. 
rar,si bien no debemos omitírqúetambien 
recibió alguno. que otra visita del duque de 
Riansares. A su regreso.de Paris en 18i7 
empezó Balme,s á sentirse indispuesto. 
hasta el punto de haber tenido que wnsul• 
tar su médico, el doctor Salazar, y cop los 
medios que este fac~ltalivo ltl p,·opinó, 
consiguió calmar sus dolencias. Al poco 
tiempo fué atacado de la gripe, de que 
tambieu logró éonvalecer. En febrero de 
~s.t,7 se trasladó á Barcelona con el deseo 
de terminar cuanto antJ?s la t.n,4uceion de 
la Filo$o[ía elemental á la lengua latina. 
Trabajan!lo dia y no~he sin 11,escanso en 
esta obra, se resiMi6 su salud notable
mente, y los médicos le aco11$0,jaroD que 
fue1re li respira1• lo~ aíres de~ país natal. 
.A fin.is de mayo llegó a Vich,, donde espe
rimen tó per el pronto algun alivio¡ pe1"<1 
la lisis, que era la enferm~ que pade
oia, no 1ardó eu bacer rál.litl.11S progresos; 
y en 1.l2 de ju11io (dia del Corpus) recibió 
el \Tiálíco, que volvió á 1Pmar el 28 del 
mismo mes y 7 ;le juli<\, falleciendo en la 
tarde del día 9 COD las m¡yores mues1p1& 
de contricio11 y dolor. Su ieJl!prana Q)Utl'

te i'ue llonda pt,r lodo el vecindarie de 
Vicb • que le lllll8ba J Jtflll'lllba C(IIBO ' 11D 

t'1 



i30 BAL 
ano Los foncr-lcs que se 

padre 6 &11 berm ¡ clace ma}or, llama• 
111 bitiero~ erane:e1: que ollci6 el senor 
dn Cauouu:al, . t"ó el cuerpo munlci• 
obispo eleclo J 1.ease,sn1 los enüerros de ,~s 

1 como as1s . le 
:i;p08' llevando _11acl1a y ba:cnd: sp:~é
del duelo. El FéqtnlO que=~ de las 
relro al carnp0 •581l_to :: mas nolables de 
auLOridades Y perso1u 'udnd y de mulli-
todas las clase• de a Cl • 

'ºi! a~~=i~:~- es:eb~~!;lr: ~;::~~j 
enumerar lllS obras Además de los nume-

l ,,,.ado Bulmes. 
mn o.,. L"culos todos ioteresanws ' ~oe 
rosos ar 1 • • han ,·1sto 
publicó en diferentes ren:~~gar prefe· 
la luz públic~,_'Y ocup:o louabiosJ eru
renle en lllS lllbhotCCU e L lcance 

:~10~,: ~¡~!!¡f t°:r,!e,~~:~li~o ~ ~bpser: 
bf'8 ¡ bienes dd clero, ro 

eacionu '° os do con el calo!icis
ú1lanlismo cot1~po.ra lGcicili:acion 
mo tn ,u.i relac_iones ~011 polílica, ro
europw ; CO!'nderac10,~10.. Peruamien-
bre IG&ihtGCl~ll ~ef¡;:;\,er'io; Filo1o(lo. 
fo de la Nac1011, rendelógica,mdo(í• 
eleme11lal,qut comp { ,omátic11 gene
sicCJ, ts(ilica,re~l~~¡~;g ilica y la hi1-

;:~¡'¿:~~;f0:;(i!; Filo:o{: ~!14;:en• 
1111, y porúlLimo .Apolo~ÁRB~o DE ER-

B&L"ON .(ALBER~a por el nombre de 
IIECOUB' mas conoc) i¡;eDora francess,céle• 
madama de SAl!IT· ' 1.alentos lilera• 
bre por su valor y por suls ullo de Neu-
i "' "6 en t608 en e cas . r os. .. ac1 . . n ilustre como aull• 

vil\e, de una famlit UI tu raleza de uu ge• 
gua; y dotada P'lr ~ na . • rop&;ito 
nio, r.omplexiond:s;;;t~~,:~v:npadquirió 

~:r!:::; ejercicios militares,sien~: 

además . fccun~a en i:~~::!i r~ro-
prudencui adl!llrable. leS de la guarra 
nel Saini-Balmoo, poco aü ·oes1ac.,la 

O .,~0 . v cuando ocurn 
de los 3 '"' s • , ó rudo por los im· 
midad, su ~poso to~e ':iberl4, fiel á su 
periales, m,eniras q I de armas 
patria 'hizo u na vcrd~dera pd azay defeudió 
do la aldea co que bob,a nac1 o, v 

ran valor su país de los cscesos , 
c~n g . él ~-ometian 103 de L<i• 
v1ulene1us que co iudillciplinadas de lo in
re~a, Y las tf¡°pas .8 que le liabian lnvadi
\enor de la ungn aionlos se 
do. Enlre otros combates sa~~ 463G con-
cila el que sostu~o en mayo l "6 Y 

Gui1&ul ni. coa venc1 
tra el baron de s:ilieodo herido de 
puso en comple~ fuga• z de wcs1falia, 
la 111;c100 Despues de lapa d rcli . · ·ro á un convento e • 
1~ llcro'.no.e:~ r;:~illtada su salud •. volvió 
¡¡iosas • ? . l lecerse en su casullo de 
pronto a ~ 11 1 • • 4660 Con-

D,\L 

7htcel, Phare::. Daniel' llo~ado para es: 
plicarlas' le dijo Eque !ºc~c1!~fo s~i:o 
tigo y su muerte. n e,e , Ba 
noche del festin' Ciro se i~trodute~o~ 
b.1 1.8 11 Bali.a..sar rué asesinado. 

1 oo ., b . de Labyneto, da, e!l& príncipe el nom I o . 
Beroso el de l'\abonld ó Nabonad10. v·. 

Y Blt. TES, familia ilustre , entre 1~ 1n 
si¡;odos, era iival de los Ama¡~~ e1:e
olgunos autores, l~s Ball:!1~•edo!, bajo 
lmido eu Sep11mama • en ó~ Los seno-
el nombre corromtdo d: ~~~~~rmado uu 
res do B_au~, que es~u \ 0 de Nápolcs, 
es1Blilecuo1ento eo e re1 d Arles " 

. te enos cerca e • ' poso1a11 vastos '! de los condes de 
esl.llban iodepeudienles 
Provenza. ó ) abogado n•L'flUS.\R (CRIST BAL , 

.. ·ó eo Villeneuve• 
del rey en Auserre '· n_~ci ra probar la le-

1~-u~~r~~ 4:!81~~~1~~cb: do la Franciba á 
gi . . d EsM"ª una o ra diferentes dommios e .,.... ' pacio-

• T alacio de las usur 
con el mulo : r . riG a 111 coron~ de 
flU de losreye, de E:spa,l JI París 46\!G 
FranciCJ desde Carlos_ V , de ,;1 dtre'. 
aumentado con un cl1mmo s de Fran• 
cho, y prelen&ione!" 1o,_,.~~35 en 8°., 

· 1obreel imperio, Pari,, . • ¡ 1 C1a 4• ba)O el l lU o 
reimpreso en 4647• 80 as .del rey cri$lia• 
de JudiciCJ de las arm de Es ia,ia. Tenia 
ni,imo co11lrll el re¡ ab~ó lo reli¡;ion 
mas de 60 noos cuan o h'"la '6"0 

y ·o Caslres "" ' • · 
pr::..~:s- (J. t~All~SCO ), tS:l~~es~~~ 

nació en Me~~ • ea 4: 7
1~~;:Ja en Siras• 

lci.ras en. D1~~0 n{uchos colegios' y murió 
burgo/ dmgio743 siendo bibliotecario del 
eu Rc1ms e11 • • • Es riocipalmente 
cole¡;io de esta ciudad · 1 p á "' f¡jstori11 
conocido por una Rfi~o~oelle, Su·as
de l01 oráculos, 8 •. sostenía eu nos 2 tomos ea ·• 
burgo' 'ue los oráculos son obra del 
esta o~ra' q d I fraude de los sacerdoles 
demomo y no. e wmbieo de él : Dt(en111 
P%,aoos. Se üene dos de plato• 
de los santo~ PCJdres ':r.~. LCJ ,eligion 
ni,mo, Pms, ◄7H,rmimlodela1pro-
1'tobad11 por el cum¡, • 
(dclo.8, l'ui(·íJs, •7~Je~~~~~~-J minislro 

ll&UJE OAN • . X1 ió en 
do estado en iicmpo de Luis '?~r •• 

. 0 por su carac... --4421 en Poitou • sup 1 precio del . . me ca11t..1ne e a 
t,vo é rnmga r · d d de obi8pO, 

, ~ rué elendo á la digm 11 
re¡, • intendente de re utas• Y 
capellan del rey' anos toda la auLOri
turn duraute mochos. . tro Hizo abolir la 

d ri111er m101s • 

llAL 
sor de derecho cominico en el cc,legio de 
Francia (1670), despois ln_speclOr de esle 
oslablecimieolO. Habiendo mscrta~o en su 
R istorlo. de lCJ cara dt A uvemtG al~u
nos pasaje& que fnorecian las pretens10• 
nes del doque de 11ouillon sobre aquel 
condado Li1is XI V le p1 lvó de su cáledro, y 
le dester'ró de París (li08), donde uo pudo 
volver lusta 4713. Sua princi11!1e~ ob_1'85 
son : Regum ftancon,~ ca111111 "":0• 
4677, 11 tomos en rolio,_l'f:1mpresoa ~r::u~ 
Con adiciones por Cbimae; Conc, ! Vi 

en (oho· • 11on11 colleclio, i683, 4 ~mo 4093 2 to• 
dlU tu 101 PCJJ)llS de ,h1ño11' . • d la 
mos en ••-; BilloritJ genealdg,ca e: ro
ctJ&a de A uvernia, 4?08 • 11 tomos 
lio; Miscelánta, t678·!~t5, '1 e~mi:~~ 
8•., reimpresos con _adic1on~ ·D Maosr. 
4761 • 1 lomos en follo• r:,: d~ ediciones 
Bt1 dado además noa po 1 historia. 
de ohnis raras y preciosas para a 
eclesiástica. ) Véase 

BALUC(CATALl:<A El,-atQ~'EU • 

VEI\NEUIL. 1 es-
B&LZAC (JUAN LUIS DE), uno de os 

critoresqucmas cootribu)'e~áf~=r ~: 
lengua [rauccsa ' nació en ig! anos en 
-4594. Después de h~er P~:af Lavaletle, 
Roma, como agenie O :'Ció 011 ser cono• 
fué á París' don~e º? consiguió la prolec• 
cido por su_s e5<:nlos' ue le hito dor una 
cion de Ricbeheu • q I t'tulo de 

11 000 (rencos con e 1 
pensloo de , · tad rué uno de los pri· 
consejero de e, º-'. Y I Academia 
meros qoe se adm1t1eroo en a en 

. ad de permanecer francesa. D1sgu5t O , . .,,.. que 
ti usa de las criticas amar,.

Parls • ca hBb. ao becbo de soa 
algunos sacerdoleS i . 6 á po-

( éase GOULU) se reur sus 
ob~s v zac á ias orillas del Cha
sesiones de Ba1 .J. esclusivamento 4 lo9 
rento, y se en_trei;v ·óeo t&M. Babia 
ejercicios de piedad . Muri . de elo-
dejado eo s11 tesl3meotoun ~~!m{:sobras 
cucncia de valor de 200 fdranCCJrUJs diri"i· 
de 8Jliac se componen _e .' ie
d á Conrari 8 Chapela1n y otros, peq . 
11~! 1ratados1;' los1ppr~:~~(:;1~!~; 
iipoó l¡¡core, e :·. • •as 
R" helieo) el Sócrates cruhano' poesi 

ic ' s latinos. Estas obras• 
francesas Y ve~ babiao sido confereo
coya mayor par d r los El• 
tías publicadas por sepal'II o• Íabnle Cas-

dad e ~~ P . 71 ~ocrificnndo eu e~lo 
Pragmallca-aaneio F' •• ~ obluvo do 

. eses de la r~nc~' , 
los 101.er a en rer~mpensa, el ca
la corte de Rom 1, Tuvo correspondencia 
pelo de car~:~~ques de Berri y de Bor
seereln con _ 1 re en la que les 
go1)a, euenngos .~e do fes• Lado Halliendo 

ze\ir, han sido reunid::~ e Par!~, t665. 
sai¡¡u~' _en 2r lo~os :PLo de la reputacloo 
El pnoc1pal uo aro OCJrlo,. las primeras 
de Bal7.ac son sus ' llas dió á la 
se dieroa á luz ea 4621 • Y en ~ y annoofa 
lengua francesa una ele¡¡a~e1:n10nces en 
que no se babia noiado bas . La Harpe 
. o'·rn en prosa. VollalreJ -• mnguna. u haberse ocupouo 

censuran á esle autor pur de las ideas • 
las alabras que 

d. l secre..,s • . 
N~uville donde numo el allo d ·d . . , 

' La señoro se e 1co" 
cluida la guerra• es en t650 una tra¡;i• 
la literatura; colllpuso La hijo. 9enerosCJ, 
Comedla en cinco actos, d. 

veo 1a os 1145 Luis XI qw• 
sido intercep1ad115 sos ca el' ~pase o¡;uso 
so formal'le proceso; pero d~nal no podia 
. 11 ale=ndo que un car 

mas de II blicado en 4806 una 
M•. Campenoo ha pu Bálzac, Voiture J 
coleccioo de cartas :~2• Parls, 4807, Y 
Boursault, 11 tomos e ·• idM ~ lo-
M •. Malitourne sus Obrlll escog , 

nta. y una trage 1a , 
que quedó mano5': ' . 4651 

M11elo1 márhre&, impresa ~o ' 
Lo~~. El P. Vernon escribió su ~ida, que 
en. • . en Parls, t678, uo LOmo !º 
ruc pubhcadl L A ma:on11 cm· 
t2<>. !Jajo este tlLulo: a de madam~ do 
tian11 o la• atenll1ras 
Samt-Bol,non. . d Babilonia, 

a e o• ,,... 1• au101idad se1:ular. ·uinado por ~ B ·11 
ser l " b. encerrar eu la asti a L ·s X1 lo IZO • ¡ 

u1 ali! H ai1os en u11a ¡au a 
(U6~), Y lo¡u~~80 consiguió so libeliad á 
de b1e~ro. ~ se retiró 6. Roma, 
inslancias del padpad, Y honores • se atre• 
d d Cué colmo o e ' 

mos en t8~ {UOliOI\ATO DE)• nació en 
B,U:,ZA 1 20 do mayo de 

Turena cerca de _Chloon~s~udios en el liceo 
{799, hizo s~ pnmeros0 á Par{t dou-
de \ endome, Y en ◄ S-l pasó 1i1eraria 

. • . er en 111 carrera 
de se dio a conoc I de esca.«o mél'llo, Y 

lgunas no,e as . . d por a . . la adqu,skmn e u11 
B.\LTASAR, últ1mo roy e ó. 

l>5l-538 anies de Jesocri~IO, ~ euttc¡;dr: 
la muhcie J dejó el gobteroo a su °r:slin 
N1to,us. lia\Jleudo profanado en un 
los ,,sos sagrados• arrebatados del tem· 
p'o de Jeru-llleo • viú al momenlO LrU9:l' 
~hro la ¡,ared, por una m~no desconoc1• 
cla. cslas trea palabras mislerioaa,: .llano, 

00 0 • 1 1 ó Francia como legado 
vieron a eov a1 o fuñ tau nial a~ido' :::'e; 'v~18!tt:0 f1 ~olver a l1alia , 
d nde murió en 1491. . d 
o LtlZB(ESdBAN),sabio historio, or, 
Bt 1630 murió en Par1s en 

nadó en ~u.lle_ en ·o de Colberl profe-

en la de~ com~r.:io po~r y un establecimieo· 
priYiiegio de impr~ malos resulLados fue
to tipográ6co' cuy ase al cabo d.it 
roo causa de que llo nab~n8~~o al III dió á luz 

Desde e a o , "" . bin 
un 11110. dónimo de Boracio Sainl-AU 

17,s ¡ fue b1bhoieca11 ' 

:::i:,!e:tras novelas qoe tampoco deja-

l3A1V 
ron rulttl alguho en la memorlm del pú• 
b!ico; pero desde t830 comenzó para él 
una era naoY& : M•. Balzac se transformó 
de repente en M•. da Balzac, y el impre
¡or arruinado se Yió lnveslido con una ilu~
lre y ■nligu& hidalguía. La fi,iologfa del 
matrimonio, que desde su primera im
presiou hn~la quedado olvid~da en los ar
marlos de un librero, cayó por acaso en 
manos de algunos redactores de periódi
cos, y analizada, y comentada y ponde
rada el eslrcmo, fué la primera y mas se
gura base de la elevacion de Balzac. Por 
diei aftas couseculivos de>ide 4830 basla 
1840, el público enLusiasla de París de1·t>
raba las obras del nuevo euior, y los ele
gantes periódicos L11 modCJ, el Ladron, 
ICJ Re~iata de Parts, etc., se envanecían 
con ostentar al pié de sos columnas el 
nombre del distinguido escritor. En este 
es¡,acio de tiempo se leyeron con el mismo 
entusiasmo los Escenas de la 11ida. priva
da, dt la oída pari1it11U y da ui ~ida d, 
p,-ooinciCJ, Eugenio. Granlkl, el Médico 
da aldm, lo. InvwigCJcion de lo ab,olu
to, ll Lirio m el fal/4, )' otra porci(ln de 
obras marcadas todas coo el sello do la in
leli¡¡encia y do la superioridad, y de las 
cuales las maajastamente celebradas, y las 
que la Francia pudiera colocar sin lemor 
y aon con orgullo al Indo de Waverley y del 
Aoti,lltll'io, son : el Médico de aldla ( lo 
Médeclo de campasue), y Eugenio Gran
de,. Sin embargo desde 4 8.IOvióse a este 
mismo público exaltado y tan exsLLadocomo 
ingrato, trasladará la frenle mas jóven de 
BugonioS•1e loslaoreles de la moda portan
to tiempo prodigados á Balzac; si bien es 
seguro que las glorias adquiridas son títu
los para qoese le considere como uno de le.a 
escrilOres mas dignos de que se boora la 
moderna lileratura r,-ancesn, Con respecto á 
60 vida privada no debe descorrerse el velo 
que la cubre, segun dice uo au1or írancés, 
sino para manifestar que es uoa mezcla 
de glorias J sufrimientos, de grandeza J 
humillaciones tales .que podria ofrecer al 
leclor, á ser posihle revelarla, rasgos mas 
originales J estrenos qne el mas intrincado 
argumento de su mas estraordinaria y ma
ravillosa novela. 

. BillBOCBE(V AN•LUR, LLAJIADO EL), 
pintor bolandés,asl apellidado porque era 
contrahecho, nació en -4613 en Laaren, 
cerca de Naarden; pasó 46 aJ!os en Roma 
asociado á los mejores maestros, y foé en 
t639 11 fijar.o en Barlem, doode murió eu 
tli78. Este maestro robresalió sobre todo 
en representar las cacerías, las pescas, 
las fies~s de los pueblos; y este IÍltimo 
género de composicioo ba conservado en
tre los luiliauos el nombre de bambochCJ
da,. El mu,;eo del Louvre posee dos coe.
clros iu~os: Ül partida dt la po1ada., y 
una ffi1'Jtr que ordeiltJ uno. cabra al lado 
d, tm paalor que toca. una chirim{a. 

BUC&L DE LOS ISS.lRTS (J. EN
RIQUE), con11encioun1, nació en Auvcrnia 
tn 1750; era notario en Parla coandQ es
'8lló la revolucioo. Abrazó el sistema y fué 
nombrado en i7ü dípu\lldo cerca de la 
Coovencion por el Pu y-de-Dome; se ma
nifestó en ella muy moderado. Fué uno do 
loa co1111sar10s enviados al ~jército del N. 
para prenderáDumouriez(véaseeste nom
bre. Preso aquel por CSle general y enlre
gado á los Auatríacos, esluvo caoLi vo cerea 
de tres allos. A su vuelLa fuá miembro del 
tOD'lejo de Ju, Qulnientoa,despu(-s ¡e re1i
t0~ Cter110111117!"', doad, IIDlió en mo. 

BAN 
BAL'fCDI (SERAFIS)' domínico de Flo

oeucia, habiendo sido encargado por Fer
nando 1, grao duque de Toscana, de ob
servaren Francia las turbulencias en tiem
po de la Vga, luvo ocnsioo de encontrarse 
en Lyon con Barriere, que le reveló su 
proyecto de asesinar á Enri,¡ue IV. Sa 
apresuró á noticiarlo al príocipe y evili> de 
este modo el crímen ( véase BARRIERE). 
Se le oí recio eo recompensu el obiijpedo 
de An¡;ulema, pero se conlenli> con una 
módica pension, con la que so reliró , un 
convento de su órddn en París, donde mu
rió en 1622. 

B.liSCK ( LoBENZO ), profesor de dere• 
cho en Francker, nació en Norkopiog en 
i047, murió eu 4662; ha publicado, entre 
otros escrilos: De lyra11nide fl4pca ín ,e. 
ge, chriatiCJnoa, Franeker, i649, y De 
dutlli1, ibid., 4658. 

BHDELLO (MATEO), no,elisla italia
no, nació en 1480, en Coslelnovo en el 
Milanesado, entró en la órdeo de domini
cos, enseM las bellos lelras en Mantua y 
en M ilan, y dió lecciones á la célebre Lo
crecia Gonzaga. Ha.Liéndose apoderado los 
Espa1loles de Milao, en 4ií25, se vió ohli
gado á desterrarse. Se refugió á Francia 
con el general César Fregoso, y fué n~m
brado por Enrique 11, en ◄ 550, obispo de 
Agen; hizo dimision de sus funciones al 
cabo de 5 anos, y murió eu t 561. Se con• 
6erva de él una coleccion estimada de 
Norelcu, escritas eo el género de lloccncio 
y donde reina mucha hberlad. Se com
pone de cuatro parles; las tres primeras 
salieron á luz en Luca, t554, S tomos en 
4•., y lacoartaenLyou,ea4573.Loscuatro 
p11rtes bao sido reunidas en Londres, 47j0, 
s tomos en 1°., y frecueolemenie reim
pre.sas. Las novelas ban sido traducid.is al 
francés, por P. Boaistua y Belleroret, Pa
rls, 4580. Se conservan aun de Bandello 
once Oan/01 en olCJbanza de Lucrecia 
Gonzaga ( Ageu tWI ), La, tres Parcas 
(lbid.), y diferentes poesías(Torio, t8t6). 

BANDe"fTINI (TERESA)' fumosa im• 
provisadora italiana, nació en Loca por los 
llllos i756. Recillió de sus padres may es
merada educacion; pero viniendo ámenos 
su fortuna, SIi vió reducida á S3lir al lea· 
tro. Tu,o la suerte (as1 la llamaremos) de 
no gustar 111 público de Florencia como ac-
triz; y esta circuosJaocia, unida á &u ali· 
cioa á la lileratura, fué causa de quo se 
dedicase al estudio de los poe1.11s clásicos y 
revelase su genio y facilidad para la impro
visaclon. Reliróse del teatro y recorrió to-
da la llalia, recogiendo muchísimos aplau
sos, adquiñeodo gl'au celebridad y siendo 
recibida eo la mayor parte de las acade
mias literarias. Uno de sus poemas mas 
famosoa es el que improvisó en 4?9t , en 
el palacio do! príncipe Lamberlini, en Bo
lonio, Sobre lo. muerte de Harfo. A ntonie
ta de FranciCJ. Mochas de sus Odlll han 
sido impresas : la primera sobre la vicio
ria de Nelson eu Aboullir ¡ la seguuda so
bre In de So11v11roí en ll3lia; y la tercera 
sobro la del grao duque CarlM en Alema
nia. Además publicó bajo el nombre de 
.A mCJrilli E1r11,ca: Sa119io dí ~er,i utam
poranei, Pisa, imprenui de Bodoni, entre 
l11S cuales se dbtin¡;oe su poema sobre el 
encuentro de Lauro y Petra rea en la igle-
6ia. Aunque no sabemos fijamente el allo 
en que muriú esLa célehro lmprovi,adora, 
es coostantequeauo vivía en i8l3, época 
en que canb&da de ,iajar, se reliró á Lo
ca, donde babia naci~o,, ¡rasaba una ,ida 

BAN i31 
lrsnqoila en ealado de mediano fortuna. 

BUDIXELLI (BACCIO), escultor J pin
tor ltalitno, naci6 en Florencia en U87, 
murió en i359; ha hecho una copia mu:, 
estimada del famoso Laoconle. Ba sido 
destrnida, en 1762, por el ince1,dio do la 
galer1a de Florencia. Se poseo de él ade
más un hermo¡o bajo relie,e, que repre
senta un Deaeflldimiento de !CJ Cruz; 
Btrculu tenctdor de Caco, grupo colo
sal, :, las esLataas de Leon X y de Clemen
te VII. Se le deben tambien algunos cua
dros de un dibujo se,ero, pero que care
cen de gracia)' colorido. Vasar! ba escrilo 
su Vida. 

BANDI.Nl (ÁNG-EL MARIA)' sahio Italia
no, nació en Florencia en i7l!6, murió en 
tS00; fué canónigo en su patria, y conser
vadqr de In bibliol.eCB Laurentina. Escri
bió una fida dt .A mirico Vupucio, Flo• 
rencia, n~s ¡ una De,cripcion dt la lite
ro1uraFlore11tiMtnel ligloxv, Floren
cia, 1747; unaDescripcion del obtliico cu 
A ugualo , encontrado en el Campo de 
Harte, Roma, i7SO; un Oatálouo de lo, 
manuacrilo, griegos, lolino1 é italiano, 
de ICJ biblioteca. Laurmtina, Florencia, 
4764-i768 ¡ un gran número do noticias 
sobre personajes importantes en la histo
ria de IlBlia , y varios ediciones sabias. 

BANDU81 (DON AliSEUIO), benedicli
no, nació en Rugusa en ◄670, murió en 
París en t7A3; profe!,() la bi~toria ecle
siásllca en Pisa, y fué envi:tdo á París por 
el grao duque de Toscano, para instruirse 
en el euudio de las antigüedades. La Aca
demia de inscripciones le admhió en su 
seno, en t74!1 , y el duque do Orlcans lo 
escogió en 4724 para su bibliotecario. Se 
tieue de él: fmperi11m Orientale ,ice Afl• 
tiquftate, Comtanlinopolitane, i7H , 
2 tomos en rolío; N11mi1mCJICJ imperalo
r111n Rom~ 4 Trajano Decio ad PCJleolo
gos A ugualoa; accmil Bibtiotheca num
moria, etc., París, 4748, 2 tomos en folio. 

B.\Nl!ll ( JUAN GUSTAFSO!'i ), vulgar• 
meule llamado Banier, feld-mariscal sue
co, nació en 1596; fué discípulo de Giuta
vo en el arlO de la guerra, acompanó á 
este monarca á Polonia y Alemania, se 
distinguió en muchas campana.1, con par
ticularidad en la ba11lla de Leipsick ( 1630), ' 
tomó á Magdcburgo y recil,ió una herida 
peligrosa en Noremberg. Después de la 
muerte de Gustavo Adolfo, Baner 1uvo el 
mando del ejército sueco, derrotó á los im• 
penoles en WittslOCk, Branrte~urgo(t~36), 
y los hiio reLlrur basta Bohemia Murió en 
medio de la carrera de sos victorias , en 
f&II. Era unu de los generales mas espc
rimentados de la Suecia. 

BlNES ó BAÑF.Z(DoMl.'IGO), dominico 
espanol , cal.edrá1ico de ~logia en Alcalá 
de Henares, en VaUvdohd y en Salaman
ca . .Murió en Median del Campo en t 601 
de edad de '17 llflos. Fué cou fesor de 11& nta 
Teresa, y hay de él un largo Comentario 
en 6 tomos gruesos en folio sobre la S urna 
duanto Tomá, la cual defendió con mu
cho celo. Come:16111mliien el A ri1td le/e:; 
y aunque no po!,eia el arte de escribir con
cisamente y epn buen gusto , era un b om
bre de Lalento tan su1il, que hallaba co
muomente en los Padres cuanto él tenia 
eo la cabeza, de modo que todo parecia ce
derá au modo de pensar. Sostenia nue ns 
opiniones, crejondo no tener olro mér ilO 
que buberl:is descubierto en los an1igoo1. 
Todo el mondo le hace io ventor de la 
Premocion (l1ico., esceplO la e&e11ela dt 
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&nnto Tomás que 111 ntribuye a\ santo 
mismo. 

B.1.NIF.R. (EL ABATE A IT0!\10), sabio 
mitólogo, nació en 4673 en Dallet, Auver
nia, murió en 4741 ; tomó órdenes y foe 
muy j6ven á París, donde desemprnó las 
funciones de preceptor de los hijos del pre
sidente Dumetz,, c0nsagró todos sus mo-

ella al gran ¡1ontlflce Alcimo. Combatió á 
Judaa Macabeo, que osó atacarle con fuer
zas muy inferiores, y que pereció en el 
comhato Baquides foé en seguida obligado 
por Jonauís á abandonar la J udca. 

U&QllÍLIDES ó BACCHÍLIDES, poeta 
Urico ¡;rieg¡;, de la isla de Ceos, floreció 

si mismo muchos do los que eran ya cono
cidos; creó un mótodo para determinar la 
lon¡;itud en el mar, y fné á los catorce aflo& 
miembro de la Academia de Berlín. Al 
mismo tiempo estudili el derecho público , 
la literatura y antigüedades de toda espe
cie. Había ya puhlicado algunas obras de 
erudiciou (entre otras Di.lquisilio r.hro
flOlogica dt succeasione anliquiuim4 
Romonorum panli~ouni, U1.techt, 4740), 
cuando una. muer,e prema1ura lo arrebató 
ála e<lnd de 49 anos CD 4740. No tllYOOlro 
maeslrO que su padre. Formey ha escrito 
su vida. Utrecht, t7tl. 

mea tos de ocio al estudio y á la inLer¡¡re
taciou de :a mitología. Puhlicó en 46U la 
Esplicacion liistárica de las (ábula.s, re-
lOCÓ toda sil vida esta obra importante, y 
dió en 4738 la 3•. edicion enteramente re
fuudida, bnjo el titulo de la M itologla 'ii 
las fábulas esplicadas por la hiscoria, 
a tomos en 4°.; fué admiLido, en 4743, en 
la Academia de inscripciones y bellas le
tras. Se conserva de él una trnduccion de 
las Metamór(c,sis de o~idio, Amstorclam, 
4732, París, 4738,y algunas ediciones; en-
tre otras , la que dió en union con Lemas
crier, de las Ceremonia• y costumbres re
ligimas de loa diferentes p~blos, de 
J. F. Bernardo, Paria, 4744, 7 tomos en 
folio. 

B.\NlER 6 Bil:\'lEll, general sueco. 
V~efü,NEB. 

BAMlS ( Sil\ JOSÉ) 1 sabio nalurolista 1 

nació eo Londres en 4743, murió eo t820; 
se entregó desde su juventud al estudio de 
la historia 11atural y ¡¡a.•tó una ¡;rao fortuna 
en adelantar los prosresos de esta cien
cia. Visitó en 4763 lti Tierra de Lobrador y 
Te1 ra-Nova, acompanó á Coolt en su viaje 
al rededor del mundo (4'í68~'iH), y reu
nió en esta espediciun obuodantes mate
riales. Rizo en seguida, á sus cspensas, 
uo vhje II las islas JklJridas y á Islandia 
(4772). Fué nombrado en 4778 presidente 
de. la Sociedad real de Londres, en t797 
consejero del rey, y tuvo una influencia cer
ca de Jorge 111, que empleó en favor de 
los sahio's. Banlts ha escrito poco , pero 
formó preciosas colecciones, que tenia á 
disposicion de todos los que querían con
sultarlas, y la biblioteca mas rica qoe exis
tía en aquella epoca en obras de ciencias 
naturale.~. Ba legado la biblioteca al lfuseo 
briláuil'o. Dcyandcr ba publicado de ella 
oo cau\logo en 5 Lomos eo 8°., i796-1800. 

BAXQIJO, lbime 6 jefe real de una pro
vincia de EsL-ocia, blljo el reinauo del rey 
Donran Bita ¡;raodcs servidos 1i su país 
y derrotó un ejército de Daneses que lo 
habían invadido; pero luego sirvió á la 
ambicion de Maclleth,que asesinó ásu rey 
y ~e apoderó del Lrono. Perecii> tambien al 
cabo de pocos aflos, victima do la descon
fianza de Macbel.h (en 4050). 

BANTI, famosa wtat.riz, nació en Cre
ma (reino Lombardo-Véneto) en t757. 
l}e$puésde haberse becbo admirar y aplau
dir en los principales t.eal.l'Os do lLalia, 
Francia é Inglaterra, murió II principios 
ae e6l.8 ~iglo. Yuchos escritores modernos 
llacen srandes elogios del mérito de esta 
11tista. 

BAQIJIDl!S, r~milia poderoi:a de Corin
to, descendía de Bercules por Baquis, hijo 
ae Prumnis, que reinwaen CorioLO por los 
allos 986 anleS de Jesucristo. Esta familia 
gobernó la ciodad durante nueve genera
ciones. Pué despojada de lanuwridad por 
Cypcelo, 6~7 at)os antes de Jesucristo 
(véase este nombre). Segun al¡;unos auto
res, loa Baquides descendían de Baco, por 
una. l1ija de est.e dios llamada Baquía. 

B1QlTIDES, sencral de Dcmetrio Sote
ro, rey de Si1•ia1 y goherna~or de la Meso
po\llllia, puó á J11dea. para rulllblecer en 

' 

11or los a.l!os 450 antes de nuestra era, en 
tiempo de Oyeron, rey do Siracusa. De l:is 
odas, himnos 'Y epígramaa que compuso, 
no quedan mas que algunos fragmentos, 
recogidos por Bruock en sus A nalecta yr(B-
ca: tambien se encuentran algunos á con
tinuacion de ln.s obras de Piodaro, A moe-
res, i567. Se han publicado aparle con 
traduccion latina en Berlín, tS:13, y'se han 
traducido al francés por Falcooet, en los 
Poetas griegos del Pa11teo1i !ilerCl!'io, Pa-
rls, i838. 

n.uuuo::u y PADILLA (JUAN). es
critor espallOI del cual bey una Parafrcuis 
del tratado Italiano de Picolomioi, coo el 
titulo de : Jnslitucionu de la 1iida del 
hombre noble, Sevilla, t577. 

B.lR!UONA V.lLDlVIESO (PEDRO), 
fraile [raoci~cano, nació, se¡;un unos, en 
Madrid, y segun otros, eu Burgos; fué ca
tedrático de LeologlJ moral y famoso pre
dicador. Vivió por los anos i606 y dejó en 
latín muchas obras teológicas . 

BARABONA DE s0·10 (LUlS), natural 
de Lucena en el reino de Cordoba , profe
sor de medicina con mucho crédito en la 
'Yilla de Archidooa, reino de Sevilla. Fué 
uno de los buenos poetas que Oorec1eron 
en Espatta ti fines del siglo XVI; y á su nú
meo poético y á las poesías que de él han 
quedado debe en el dio la celebridad de 
su nombre, y principalmente al desmedi
do elogio que de él y de sus obras hiioMi
guel Cervautes, cuando puso en haca del 
cura que hacia el escrutinio de los libros 
de don Quijote, estas magnificas palabras 
sobre las Lágrimas de Angélica : •Lloni
ralas yo, si t.al libro hubiera mandado que
mar, porque su autor fué uno de los ramer 
bOS poet.as del mundo, no solo de Espalla, 
y fué felicísimo en la traduccion de algu
nas fábulas de Ovidio .• A UOSOU'OS DO bao 
lle¡;ado de BarJbonasino algunos sonetos, 
églogas y canciones que ,e han conservado 
en lasFtom de poet!WI ilustre.,, y el famo-
60 poema de las Lágrimas de Angélica 
que se imprimió en Granada eo 4586. Ha
blando de esl.8 poema, dice el editor del 
Parnaso español, quo Bart1hooa tomando 
su asonto desde donde le había dejado el 
célebre Ludo\0ico Ariosto, logró no t.an 
rolo compeLir con él en la invencioo, co la 
idea y en el es1ilo, sino aventajarle algu
nas veces en todas estas circu11s1ancias : 
por lo cu.al se ha hecho tan rara como esLi
mable esta obra. Lo cierto es que todos 
los poemas de aquella época llenaron de 
elogios al cantor de las Lagrimas de .An
gélica. 

BAB,lL, general de los Bebrecs.Véase 
DÉBORA, 

BA.RATIER (J. F.), nino célebre por su 
precocidad, nació en 47il en Scbwavach, 
en el margraviato de Anspacb, hijo de un 
p:is1or fraucés refu¡¡iadll ¡ bablaba á los 
cuatro w'los el francés, el latín y el ale-
man, sabia. á los sieLe n1)os el ¡¡riego y el 
hebreo; estudió en los libros rabínicos y 
la bistoris.eclesi~tica,-, compuso á la edad 
de diez anos mochas obras cieotiftcas so
bre aquellas mnterias. Se dedicó al estudio 
de las maiemáticas y la astronomfa, inven
tó Dllll1VI cálculo&6al JDeDOS eJICODlrÓ por 

BARBA (PEDRO) I caballero sevillano, 
¡¡ober11ador de la Habana, de cuyo empleo 
se hallaba en pasesion coando Uegñ á di
cho-puerto la armada de Dernan Cortés, 
que fué recibida de Barba oon el mayor 
agasajo, obsequiados los oficiales y jefes J 
alojado en su misma casa el general. Re
cibió de Di.ego Velazquez onaórden estre
cha para que prendiera á Hernan Cort.és 1 
se le remi1iera con toda 6e¡,".!ridad; perr, 
Barba en lugar de cumplir semejante man• 
dato se declaró á favor de Corlés, defen• 
diéndole de las calumnias movidas por sus 
émulos. Fué no obstante al socorro de Pán
filo Narvaez cuando este hacia guerra al 
couquistador de Méjico por disposidon de 
Diego Velazquei, y habiéndolo poesto pre
so con iOda su gent.e Pedro Cabnllero, ger 
bernador entonces de la costa, lleváronl• 
á Cortés, quien reconocido á su anLigua 
amistad y apreciando su valor, le dió el 
mando de una compaíiia de ballesteros. 
Capitaneando dos compaliÍIIS de soldados 
se halló en la peligrosa subida de la sierra 
de Sucbimi!co, y mostrándose impávido, 
sin temer los golpes que descargaban á 
snlvo coutra él y su gente los ooemi¡;os, 
hizo en aquel dia prodigas de valor lidian
do contra las fuerzas numerosas de los Me
jicanos y avanzaudo por aquel terreno ÍS• 
pero, fragoso y escarpado. Cortés sa1isfe
cbo de la conduct.a, valentía y leallad del 
inlrépido sevillano , Je nombro capitan de 
uno de los dos bergantines que se con!
truyeron para recli111ar las canoas y pira
guas de los lndios en líl laguna de Mé
jico , y se bailó en lo famosa batalla contra 
• 000 canoas mejicanas, de las cuales que
d~ron sumergido~ la ma'Yor parte. Hilo 
l.eni.bles pruebaS de su n!Or ea las demás 
acciones navales, adquiriendo en todll$ 
muth& gloria y celebridad basta que fué 
herido en uno de ellas, y murió á Jus tres 
días coo grave sentimiento de Heman Cor
tés y de todos los sosos que conocían el 
valor de este ilustre y valiente guerrero. 

BARBA (PEDRO], célel.lre médico espa-
1'101 del siglo 1.v11 que dió á conocer y puso 
en uso la quina febrífuga en tiempo de Fe
lipe IV, de quien era primer médico. 

BARBA (ALVAREZ ALONSO)' minera
logista espaOOI, viviú á mediados de.l siglu 
xvu. Hallándose de cura párroco en Po
ll.'6i, tn.vo ocasion de ver todos los proce
dimientos QlJC empleaban los Espalll>les ca 
el laboreo de las minas de oro y plata, , 
los pllblicó en llD libro quo tituló : Arlt 
de las metale.s t~ que so ense,14 el cerda
dtro t,ene~io iu Los ore)$, etc. Madrid , 
4640, en 4•.; 4'1!29; traduccion alemaoa • 
4676, 4696 • t789; en bolaudés, 4740: en 
francés, por Gosfort, bajo el titulo d~ Jlt
talurgia ó .Arle do sacar y p11ri/jcar los 
melale.s, Parls, 4751, 2 vol. en 42°., publi
cado por Langlet Duírcsnoy, que ailadit 
alguDaS dilerLaciones y uu pter~cio. Puur-
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cr-1:, cite. á .Alonl!O Barba como autor digno 
do re y r, ~"-ilo para el tiempo en que es-
cribió. • 

BlRB.I.DfU.O (AI.Fo:-.so GtBÓNIIIO 
DE SALAS), nació en Madrid, poeta dra
mático que á principios del siglo XVII com
puso varias comedias muy celebradas en
tonces en Espalla. Escribía en on e,;tilo 
tan puro , eleb,aute y amer.o, qoe contri
buyó mucho á perfeccionar la lengua es
Pllll<•la. Sus composiciones dramáticas al 
mismQ tiempo que parecian ostentar urba
nidad J majestad romana, están lle08S de 
moral y respiran alegría. Compuso ademas 
11011 obra con el titulo de A venturas do 
don Diego de Noche, 462.l, en 8•. 

ll.HBlLUNGA ( A:iTO:ltO RtCCI, LLA
WADO EL), pintor, nalurnl de Mcsina faé 
di-...cíplllo del Dominico , y murió en iMs. 
Se conser'f8 en el museo de Madrid un 
cuadro de este a•llor que representa á san
~ lg11ed~ tendida en el suelo de su pri
sion, monbunda con los pechos cortados 
y cubiertos con un pailo. 

B.lllBlNf.iO~ (MARÍA DE), bija de Mi
guel, vi rey de la Picardía, en tiempo de 
Antonio de Borbon , rey de Navarra se 
hizo célebre por so estraordinario ,~lor 
militar, euando Montare, virey del Bor
bonés, p_nso sitio á s11 castillo de llenegon. 
Derend10 esta tortaleza por espacio dequin
co dias, y al frenLe de sus soldados, ar
m~da de o na lanza corta , rechazó en In 
misma brecha \·arios asaltos. La absoluta 
carencia de ví ve1·es la obli¡;ó á capitular el 
d~ 6 d~ oo\iembrc de t569; pero esta ca
p1tulac1on fué muy honrosa, y el rey Car
los IX, al saber la bravnra de su bella 
~nem_iga, la ~olmó de at.enciooes y Je rcs
tíluyo sn castillo. No se dice en que olio 
molió esta heroína. 

BÁ..RBABA (SAl'iTA), virgen y mártir 
era• se¡¡u~ la ley~nda, hija de un rico pa: 
g!no de N1comed1a, y sofrió el martirio 
bien en Nico?1edia ó en Beliópolis, por lo~ 
aOos 306 en tiempo del reinado do Galie
no, _6 .segun Baronio, en 233 en el de 
Ma~1mrno. Se pretende que no habiendo 
podido su padre hacerla renegar de su re 
le cortó él mismo la cabeza. Santa Bárba: 
ra es la palrooa de los artilleros, r.o so 
~b_e por qué causa. Se la celebra el .a de 
diciembre. 

llÁ.8BAU DE CELLY 6 CILLEY, lla. 
mada la MlSALll'lA DE ALEIIANtA, bija de 
Bermanu, conde ne Cilly, en los confines 
ele Alemania, nació en 13'17 y cnsó eo UOS 
con Sigismuodo margrave de Braude
burgo, rey de Hungría que fné elegido 
emperador en UIO y rey de Bohemia en 
4"9. Esta princesa se hizo tristemente 
célebre por sus muchos vicios y lubrici
dad. Cuando murió Sigismundo ( US7) 
Bárbara hizo cuanto pudo para impedi; 
que Alberto de Austria le sucediese en el 
trono; pero sus esrue1·ros fueroo inútiles 
A aqu_ella época se reftere la cínica con: 
testac~n que dió i ciertos personajes de la 
~obc~1a. A pesar de su macha edad' quo
na Barbara casnl'sO en segundas nu cias 
co_n el príncipe Ladislaode Polonia: :con
ee¡ábanla que no lo hiciese, que se mos
ti:nse m~ pr~dcnt,e y u que imitase en su 
' 111de¡ ~ la tortola; " pero contestó : u No 
º.º; me¡or e& seguir el ejemplo de los ¡¡or: 
n~nes. • - Coronado que íu6 Alberto 
Ba,bai:3 ~e retiró á Gratz, donde murió eÍ 
U ile luho de U5t, siendo considerada 
como la prlnce,n mas pel'vcrso de su si
¡¡lo. - La imparciqlidad nos obli¡;a á decir 
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que varios escrilorcs han derendido sin 
embargo la memoria de Bárbara de Cilly, 
asegurando que las acusaciones dirigidas 
contra esta emperatriz, mas que á sus 
des~rdenes "J carácter, se debían á la pro
tecc1on que dispensaba á los calixtioos ó 
husitas. 

BÁ.aD.l.ftA B.\DZITILL, 'Yiuda de un 
con~o palatino de Trocki , á la pasion 
que inspiró á Sigismundo II, l1ijo de Sigis
mundo el G1•ande, qoe se casó con ella en 
secreto, debió el ti1ulo de reina de Polo
nia. Cuando el príncipe, después de la 
muerto de su padre en ~5~8, ocupó el tro
no, á pesar de la tenaz resistencia que 
encontró en la nobleza polaca, hizo reco
nocer por reina á Bárbara Badzivill, qoe 
murió á los seis meses de haber recibido 
tan ~lto honor. 

'B.lRBARO, noNc familia veneciana 
que ha producido muchos hombres r.ota
bles , entro otros, Josafat Bárbaro, que 
desde U36 á H73, hizo mochos ~iajes á 
Persin, India y Turquía, cuya rolncion ha 
sido publicada en Ul43 ea Venecia. Ber
molao Bá1·baro nació en t46l, murió en 
4493; fué encargado por el senado de Ve
necia de muchas ne¡;ociacioncs importan
tes cerca de los emperadore.~ Federico lil 
y Maximiliano, y fué nombrado por el pa
pa lnocencio VIJI, patriarca de Aquilea. 
Cultivó las letras cou éxito; se lo coulia
ron trabojos interesantes sobre Dioscóri
do, .Ariosto y Plinlo (Roma, U72. - Da
niel Bá1baro nació en 4513, muri6 en 
45i0; íué embajador en Inglaterra, y cul
tivó tambien las letras. Se estima sobre 
todo su traduccion de Vitrubio con comen
tarios, Venecia, 4556, en folio, en ita
liano. 

B.lR'BA.ROtJX (CARLOS), nació ea 1'167 
en Marsella, era en 4789 abogado en esta 
ciudad. De an carácter exaltado é impe
tuoso, abrazó con ardor las ideas re,·olu
cionarias, redactó en Marsella un perió
dico democrático, que tuvo grande ncep
tacion, y fué nombrado, eu i789, secreta
rio del cuerpo municipal en su ciudad na
tal. Enviado a Paris en 4791 , como man
datario parLicular de la ciudad de Marse
Ua, fué el órgano fiel de los deseos de los 
marselleses en la corte, y tuvo, en onion 
de sos compatriotas , una gran parto en 
los sucesos del to de agosto, fné diputado 
ed la Convencion; se hizo admirar en la 
tribuna tanto por la belleza de su persona, 
como por la elocuencia de sus palabras, 
entró eu el partido de los Girondinos y se 
pronunció abiertamente contra Ma:at y 
Robespierre. Eu el procew de Luis XVI 
io~itó al pueblo á que apela~e. F11é pros
cnto el 31 de mayo, como realista y ene
migo de la República; buscó un asilo en el 
Calvados, y se embarcó en Quimper para 
Bo_rdeos; pero ap~oas llegó ti ~sta ciudad, 
roe preso y decaplLado el 23 ~e junio de 
t793. No Lenia mas que 2G ailos. &rba
"?ºx ha dejado unas memorias, que han 
sido publicadas por su biío en la coleccion 
de la:; Memorias rslalivas á la revolu
cio11, de J\alduino, i822. 

BARB&RO.U, nombre con el cual se 
co~oce vulgarmente á dos hermanos que 
remaron en ~rgel en el siglo XVI , y cuyo 
nombre pro~1eue del color do su barba. 
~un se.dice eran hijos de un renegado 
g_ne¡;o. El primero de ellos Arudj ó mas 
~en ?rnsh Barbarpjn, despué; de haber 
e¡erc1d? mucho tiempo ol oficio de pirata, 
adquirió una gran 1eputacion de audacia¡· 
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habilidad, se apoderó de la ciudad do Ar
~el {4516), destronando el cheik árabe S&
hm 6 Salem-ebn-Temi, elegido por los 
Moros para defender la ciudad ~ontra los 
Espnnoles, y que lo babia llamado á su so
corro. Y! babia hecho grandes conquistas, 
cuao~o v1endo_Carlos V que peligraban sua 
posesiones africanas, envió contra él an 
ej~rcito considerable que venció a Barba• 
ro¡a, el cual murió en T\emcen á manOi 
do l?s Espanoles el ano 4518.- El 1'., 
Kha1r-"Eddyn, llamado Hariadan ó Cbere,. 
din, faé, al par de Doria, el marino m15 
célebre de 5u época. Sucedió á su herma
no en el gobierno de Argel; pero temiendo 
perder el poder, se puso bajo la proteccioo. 
de Seli~.• saltan d.e Coostanlinopla, y le 
r~conoc10 por soherano de Argel, rcset
vaudose siempre el ¡¡ollierno de la ciudad. 
Solimao 11 le nombró almirante de todas 
su.s escua~ras. l'ortilkó á Argel, bito ctue 
Tnncz y B1selra se sometiesen á la Puerta 

. y solo deLuvieron sus conquistas las a;, 
mas de Col'los V ( t535). Entonces fué á 
v~n¡¡a!se, asolando la Italia; logró ona. 
,·,ctoria sobre Doria en Ambracia, tomó 
por ~~o Castcl-Nuovo (1539), -venció á 
los cnsllanos delante de la isla de Candi11 
y fue á Marsella á socorrer con sil escua: 
dra á Francisco I coutra Carlos -V. Mori6 
en Consl!ntlnop!a en 4546, vitlima de los 
escesos a que se enLrcgnba. Eo 17lll se 
publicó una vida de esto corsario, donde 
se !rata de probar que era de origen fran
cés, gentil-hombre de Saintonge y de 
la familia de Autbon. En 1839 se encontró 
en París una antigua traduccion francesa 
de nna crónica árabe del siglo XVI que 
contiene ooa historia de los Barbw'.ojas 
publicada con an manuscrito de la biblia: 
Leca real, por Sander Rang y Fernando 
Denis. 

B.lRBlROU (FEDERICO)' empera
dor de Alemania. Véase FEDERJCO l. 

B.I.B'BAULD (MISTRESS), llamada an
tes de casarse Ana Leticia Aikin, nació 
en 4743, y murió en 4~3 en Kilworth, en 
el condado de Leicestcr; era. hija de un 
pastor ; se dió ti conocer desde muy jóvcn 
por uoas poesías religiosas, cuya colec
cion vió la luz en 1770, con el título de 
Himnos rdigio~o.s. Cuando quedó 'Yiuda 
dirigió un cole¡;io, y redactó para oso de 
la infancia, bajo los tftulos de Primeros 
ltcciorm ( Early lessona), Cuentos sen
cillos, Historietas de la primera edad 
Tardts en casa, diferentes obras que lu~ 
vieron un grao éxito, y que han sido tra
ducidas al francés. Ha publicado tambien 
cartas inédiLOs de Richardson, con una 
noticia muy estimad.a sobre la vida y los 
escritos d~l autor ( INducida al francés en 
4808 por Leufielte), una Coleccion de no-
11elislas ingleses, 50 tomos en 12'>., con 
noticias biog1iilkas y ci•(Licus, y varios fo
lletos políticos. Su marido, M•. Barbauld, 
era un pastor, descendiente de una fami
lia de rcíu;¡iudos franceses. 

B.lR8A1JLT (J.), arquit.ecto del SÍ• 
glo xvm, ha publicado: Los mas bello, 
monumento$ de Roma a11Cigua y de Ro
ma moderna, Roma, t763 y 1778, en fo. 
lio, con Jo esplicacion de las himioas; Co
leccion de diferentes mo111.1mentos de Ita
lia, en 466 laruinas, coa la esplicacioo 
Roma, iiiO, en folio; Monumento, anli~ 
guos, egipcios, griegos, romanos!/ etr1.11-
cos, Roma, 1783, 91 láminas en folio. 

B.lRB.\ZA~ (A.1\NALDO GUILLEN DE), 
gene1'lll frances en tiempos de Carlos YI y 
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t,• 

Carlos VII, apellidado el Cobollero ,in 
Cacha, de ooa familia distinguida del paJs 
de Bigorra, se senal6 muy j6veo en un 
combate, donde seis caballe1'05 rranccses 
pelearon contra seis ingleses (UOt). En 
las guerras civiles i que dió lugar la de• 
mencia de Carlos VI , se mantuvo fiel al 
partido realista, y consiguió grandes ven
tajas sobre el duque de Jlorgona. En U:!O 
defendi6á Melim contra los lngl~ses, y fuó 
retenido prisionero, á pesar de la caplLu
lacion que le dejaba en libertad. Salvado 
por Lahlre, consiguió en U30 una nota• 
ble vicLoria contra los Ingleses y los Bor
¡onones en la CroiseUe, Cbampana. Pere
ció el ano siguiente, á consecuencia de las 
beridas que babia recibido en la baLa\la de 
Ballegneville (cerca de Nancy), qae pre
sentó Renato de Anjou con Ira los consejos 
de Barbazao. 

B&RBAZAN ( EsTtBA!I)' escritor' na
ció en Saint-Fargeau, cerca de Auxerre, 
en 1606, murió en 47'70; pasó muy jóven 
á ParJs, donde se consagró al estudio de 
los autores anligoos franceses, desde el 
siglo XII hnsla el XVI, y conlinaó, asociado 
111 abate de la Porte y Gra'lille, In Colec
cion alfabética. cu documen10, hi,ldri
co,, empezada por el abato Perao , U to
mos en ill<>., Par!s, 47•5 y anos siguien
tes, Redactó en seguida un Glo,ario del 
f1Ue1l<I Borel¡ pero habiendo anunciado 
Sante-Pelayo una obra del mismo género, 
renanció á la publicacion de la suya. Ha 
dado Novela, y cu111110, france,es de los 
1i9lo1 XII, XIII, XIV !/ XV, Paris, 1756, 
a tomoseo n•.¡ la Ordena.nia. cu cabal/e. 
rla ó instruccion dt un padrt á ,u hijo, 
4759. Es sobre todo en sus obras afec10 á 
las elimolo¡;ías y al origen de la le.uguo 
francesa. Bo. dejado preciosos manuscritos 

· que existen en el An;enal. 
B1RBE (BORTE!ISIA DE), francesa, 

hermana do madama Boudelot. Se hace 
mencion de estaescritoraeo la Galería. his• 
tórica. de los conlemporaneos como auto
ra de w1a tragedia en cinco acLos J en 
verso, tilulada Ma.ximia,no, impresa en 
48U, que no llegó á ponerse en escena. 
Ademiis se deben á madama Barbe .arios 
ar1iculos imporlantes, publicados en el 
periódico intitulado .4noler pol/licos y lí
terarios, por los cuales recibió muchos y 
muy justos elogios. 

BAllB&-M.\RBOIS (FRANCISCO, MAll· 
QUÉS DE), OijCÍÓ en Meli, en 4745, murió 
en 4837; fué secretario de la legacion , y 
encargado de negocios en Alemania, cón• 
snl en los Es1ados Unidos, intendeoie en 
Santo Domingo (4785), ministro de Fran
cia cerca de la dieta del imperio en Viena 
J Ratisbona¡ abandonó los negocios duran
te la Coovencion, roé alcalde de la ciudad 
do .Metz en 4795, después iudividuo y pre
aldenle del Con~ejo de los aocianos. Des
ra~ del 48 fructidGr, ono V, fué deporta
do 4 Sinoamary. Llamado del del!1.ierro 
en 4800, eolró en el consejo de estado, rué 
director del tesorC> público, y después mi
nistro de hacienda. En 4807, quedó encar
gado de la presidencia. del tribunal de 
c:aentas, y llamado al senado en 1813. En 
tiempo de Luis X V lll, se lo conDaron los 
scllus; pero enemigo de toda reacclon, oo 
pudo consernrlos mucbo tiempo. Volvió 
á tomar posesiuo de la presidenda del Lri
bunal Je coeotas, qae conservó basl& 
48:U. So retiró de los uegodos dejando la 
mas honrosa reputacion. Era miembro del 
ln3LiLUIO. Barbe-Murbuis ha dejado lllU• 
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chos escrito& económicos J polltlcos; en1re 
otros, ana Ristori~ de lo Lui,ian~, tic. 
Parls, 4829, en 8•. 

BARBBAIJ DU81BRAN, francés, fa
moso demagogo revolucionarlo y diputado 
de la Convencion en 479~. Votó la muerte 
de Luis XVI sin apelacíon, llegó á ser 
presidente de la sociedad de los jacobinos, 
'/ rué constantemente el campeon de la 
anarquía. Con11•ibuyó con eficacia i la cai· 
da de Robespierre ¡ mas á poco tiempo fué 
cómplice en la revolucion de ~o de mayo 
de 4795,, comprendido después en la am
nisL!a de 16 de oc\ul>re de aquel ano. Redu
cido á vivir en la oscuridad, permaneció en 
esto estado basta el ano 4816, que á causa 
del decreto con Ira los regicidas &e vió pre
cisado á salir de Francia y murió en Suizá 
en 4817. 

8.\RBBAll OB L~ DR\JYBRB (JDAN 
LDIS), nació en París en 4710, murió eu 
4'18t ; publicó en 4750 un Mapomundi 
h1slórico, que presenta á un solo golpe de 
vista el cuadro do las revoluciones de los 
pueblos; 8!>18 género de cnadro ha fido des
pués imi1ado por Priestley, ChanLreno, 
Goffaux, etc. Se le deben tambien edicio
nes perfeccionadas de lss Tabla, crono
lógica, de ú119iet-Du(nanoy, 4763; de 
la Oeografia cu La Croix, ele. 

BABBEBINI, íamilia Dorentina, origi• 
naria de llarberino en Toscana, de la que 
muchos miembros han hecho un papel im
portante en el siglo xvn. Uno de ellos, 
Maffeo Barberini, llegó á cardenal y fuá 
elegido papa en 4623, bajo el nombre de 
Urbano VllI. Colmó á sos sobrinos de ho
nores , riquezas. Tres de entre ellos ( el 
Francisco y los dos Antonios), con SS0,000 
escudos de renta, fueron llmbien carde
nales, y el cuarto, Tadeo, fué nombrado 
general de las tropas del papa. Abusando 
de sn crédito, los Barberioi arrebataron 
al duque de Parma, Eduardo Farnesio, los 
ducados de castro ? Ronciglione, hacien
do al papa declarar la guerra á este prín
cipe; pero después de inll.tiles esfuerios, 
se vieron obligados á renunciará e~te in
justo proyecto. Se hicieron ian odiosos por 
sus exacciones, que á la ruoerte de Urba• 
no Vlll, 46U, se vieron obligados á aban
donar á Roma y vinieron 1i refugiarse á 
Francia. A pesar de todo conservaron la 
propiedaó de Palest.rina. 

BAIIBBIUNO (FRANCISCO). nació en 
Barberiao en Toscana, ano t26•. De él 
han descendido los Barberinos, casa Ilus
tre de Italia. Francisco fué á establecerse 
á Flnreocia, donde adquirió mucha gloria 
por sus talentos en la jurisprudencia y la 
poesía. Murió en esta ll.llima ciudad en 
Uü. Hay de este literato un poema en lla· 
liano titulado : Documentos da amor, im
preso en Roma con bermoSIIS lilmioas en 
16t0,en.&•. 

BARBBU DIJBOOBG ( SANTIAGO), mé
dico y botánico, nació en Mayena en 4709, 
murió en Parls eu t7'79; ejerció la medi• 
cioa en París, y publicó mu~hllS obras, 
entre las mas es1imadas: El botánico 
francés, 4767, y un Tratado de los usos 
de la• planlC11, ttr.. Estu•o en mu, estre
cl1as relaciones con llullngbrQko y Fnio• 
ldin , y tradujo las Corta, ,obre la lli1lo
ria. del primero. 

BARBl'.SIEtlX (LUIS FRANCISCO MA• 
RIA LETELLIER • MARQUÉS DE)' hijo del 
marqués de Louvois, nació en 4668. Des
pués de la muerte de su padre, Luis X.IV 
Je coolló el minismio de In guerra, aun-
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que apeoaa contaba <J3 o!Rls; mMlróse en 
un principio digno de esia eleccion, pero 
no tardó en abandonar los negocios por los 
plnceres J mwi6 á los 83 anos, aniquilado 
por los escesos, el ano 4701. 

DARBEYB.\C (JDAN), moralista y pu
bllcisla, 11ació en 467len Bezieres, de pa
dres calvinistas; salió de Francia cuando 
la revocacion del ediclO de Nantes, y pro
fesó sucesivamente las bellas letras en 
.Berlín, el derecho y la historia en Lausa
na J el derecho público e.u Groninga ¡ ru6 
nombrado miembro de la Academia de 
Berlín, J murió por los anos 1747. Tradujo 
varias obras de Puffendorf, Grocio, Cum
berland y Noodl, ilustrándolas con notaa 
ton estimadas como los te.LOS. Compuso 
un Tratado del ;~go ¡ Tratado da lamo
ral de los podres; Urt0 historia di lo, 
antiguo, lratados y otras obras no menos 
importantes. 

B.\RBIE& Dtl BOCAGB, sabio ge6• 
graro, nació en Par!s en 4760, murió en 
4825; íUé discípulo de Aoville y amigo de 
&rt!lelemy. Primero estuto agregado al 
gabinete de medallas de la BiblioLeca real 
( 4785), después le nombraron geógrafo del 
minis1erio de negocios estranjeros (f803), 
miembro del lnstitulo (4806), y por úllimo 
profesor de geograíía en la f~culLad de le~ 
tras de París (1809) Coopero á casi todas 
las empresas geográO.:as de ulguna impor
tancia hechas en sa tiempo, y es conocido 
sobre todo por su bello A llas del 11iaje Jf 
.Anacarsis, ParJs, 4789 y 1799, y por sus 
mapas del Viaje pintoresco tn Grecia, de 
Choiseu 1-Gouffler. 

BAr.BlE& (ANTONIO ALEJANDRO), sa• 
blo bibliógrafo, nació en Coulommiers en 
476~, y murió en 025; fué bihliotecarlo 
parlicular de Napoleon, do Luis XVIH; 
y se le conoce principalmente por un Dic
ciort0rio d, 1o, anónimos y psetldónimoi, 
Paria, ~806-4808, Tambien publicó la 
Nua,a Bibliolec4 cltl hombre di gusto, 
4808, y varios Catálo90, muy estimad~s. 

B.\RBIER D' AllCOtlR ( J OAN), aboga• 
do en el parlamento de Parls, nació CP 

Langres en 4641, y murió en 469.&, muy 
conocido como critico. Compaso eoire 
otras obras los Senlimientos de Cleanto, 
París, 4671, donde refuta con muchQ In• 
genio las Con~macionu de Ariosto del 
P. Bouboura. BI mismo Racine no se libró 
de suasaliras. En 4638 le admitió en su 
seno la Academia francesa. Barbier d'A.u
cour era acérrimo jansenista, y es.;ribió 
muchos folletos en prosa y verso contra 
los jesuit.as. 

BARBO, familia poderosa de Venecia, 
que ha dado á la repú.blica veneciana y á la 
Iglesia muchos hombres distinguidos, en
tre otros Pedro Barbo, que fué papa con 
el nombre de Pablo 11. 

BARBOS! ( PEDRO), nació en la di6ce
sis de Braga, en Portugal , fu.! primer ca
tedrático de derecho en la universidad do 
Coimbra, J dejó este honorifü:o car¡¡o para 
ser canciller del reino. Murió hácia el atlo 
1!196, dt:spués de haber publicado un Co
,meniario sobre el útulo del Digesto : So
lulo matrimonio, dos qutmaclmodum 
petalur, J otros traLados de derecho, en 
3 tomos en follo. 

BARBOS.\ (ARIAS), natural de Aveiro 
en Portugal, J)lltÓ á Italia, donde Án¡;el 
Policiano le dió leccionet de grie¡;o ¡ ense
nó después 20 anos en Salam,uca , con 
mocbo fruto de su~ discípulos, y llllima
menie el rey de Portug.I le nombró pre• 

<'Cptor de los príncipes Alfonso y Enrique, 
llay de este Jileraio unas potsias lati11a1, 
en 8°.; un Comentario sobre Aralor, y 
()Iras obras. Murió de edad avanzada, en 
4540, y íué ono de los primeros restaura
dores de las lc1ras en Porlugal. 
. BARBOS.\ (MASOEL}, :lho¡;ado del rey 
de PorLugal, muriú en 1638, do edad de 
90 anos. Es autor del tratado De pote,tate 
tpi,copi, y de algunos otros libros. 

BABBOSA (AGCSTIN), hijo del prece
dente, á quien igu 1ló en el conocimiento 
del derecho civil y ca11ónico. Felipe IV le 
dló e1 ohispado de Ugenw, en el distrito 
de OLrantv, en 4648, y murió al allo si
guienie. Es aulOrde una obra con el noru
bre : De o{licio episcopi. Se dice que Bar
bosa no hizo mas que corregir este libro , 
qoe rué á parará sus manos de un modo 
casual. Publicó un gran número de otras 
obras, impresas en Leon de Francia, 1716 
J ailos siguientes, 46 tomos en folio. 

BARBOS.lo(Jost), reli¡¡io.<o portugués, 
de la órden de tealínos, indi,iduo do la 
Academia real de la historia portuguesa, á 
hi ·toriógrafo de la casa de Braganza, na
ció en Lisboa en el ano 461• y murió en 
4750. Era un escritor sabio y laho1ioso 
que ha dejado un gran m1mero de obras: 
entre las cuales las mus importantes son : 
La historia de las reinas de Portugal 
Lisboa, Wl1, un tomo en 4•.; .Archiathe~ 
nll'um lusitanum, Lisboa, i7S3, un tomo 
en 4•. Después de su muerte imprimieron 
so Historia. de los duques de Braaanza 
é iban á publicarla, cuando el iocendi~ 
que siguió al gran temblor de tierra de 4°. 
do noviembre de 1735 inutilizó toda la 
edici6n. 

BARROSA (ANTONIO), porlug11és, na
tural de Lisboa, fué sucesivamente corre
~idor de Castillobrnnco, iotendente de 
E1·ora, presidente del parlamento de Por
to, y después del de Lisboa. Murió en 
1663, siendo de edad muy avanzada. En 
medio de las coolinuas ocupaciones de sus 
destinos, halló siempre tiempo para estu
diar y escribir, de modo que publicó on 
11· tado con el tilulo de Statera. tlerita
tis ¡ un Comtntario ,obra Po111po11ia • 
una Ralacion de la batalla que tuviera,~ 
los. Españoka 11 Porlu9ums tn 4659,-, 
varias Poesla,, tanlo portuguesas como 
cspaoolos. 

BAIIBOIJ, cfübre familia de libreros é 
impresores, originaria de Leon de Fran
cia, y conocida desde el siglo XVI . José Ge
~nrdo Bai-bou, el mas famoso impresor y 
librero en Peris desde 4746, publicó poc 
los anos 4755 hasta 1775 an gran nll.mero 
de clásicos lnLioos, que forman la bonita 
coleccion llamada Barbou, y 6. la que coo
peraron Lallemand y 01ros sabios. La co
lection completa se (Ompnne de 76 volú
menes en 12". 

RARC.& , familia de Carlago. V éaso 
BARCINO. 
. BARCl!l.Ó (DON ANTOlilO), célebre ma

rmo espallol, na~u~I de Mallorca, empezó 
t.u ca1·rera pers1gu1endo con su jabeque á 
los Moros que infestaban eolllnces las cos
tas de EspaOJ, haciéndose tan temible que 
huían de él como del mas poderoso ene
migo. Nolici~so el rey don Carlos 1JI de las 
hazanas de Uarceló, le confirió en i76:1 el 
mando ~e los jal,eques reales; y de.de 
aq~!lla epoca basta i769, 4ue logró hacer 

• ~n~1onero al famoso Sahim, opresó, cebó 
a pique y represó diez ~ nuevo buques, 

,,ndu¡o á fo¡ ursenales l ,~00 prisioneros y 
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l(bertó de la esclavitud d muchlaimos cris
uan03. En 47~ asi·1ió al ailio de Gibraltar 
donde logró con su valor y su pericia im~ 
pedir la. entrada á los socorro. que por 
mnr podian recibir los sitiados, apresán
doles é interceplándoles todos sus convo
yes. En 4783 mandó la espedicion con1ra 
Argel, cuya plaiu bombardeó por ocho 
di11S consecutivos, de11truyendo mas de 
400 casas, y causando dano, considcrnhles 
á los Argelinos, y sin duda habría reduci
do á cenizas la ciudad, á no hallarse la es
tocion tan adelantada: este fué el motivo 
que le impidió permanecer por mas tiem
po en oquellns aguas. Volvió, sin embar
ga, al ano siguiente con fuerias superio
res, habiéndosela reunido algunas naves 
porlugaesas y maltesas en clase de auxi
liares. Luego que los Argelinos conocieron 
1!5 desgracias que les amenazaban , opu
SJeron todas sos fuerzas navales para im• 
pedir los efectos de aquella espedlcion; 
pero el nleroso Barceló mirando con 
desprecio los prcpara1ivos' de los Argeli
nos, les dió an combale que doró por al
gunas horas. Allí fué donde el héroe espan~• hizo prodigios de valor, y espuso su 
vida á los mas grandes peligros. Lograron 
los Argelinos echar á pique el jabeque 
donde iba Barceló, y sin duda es1e bahria 
perecido á no salvnrle de nquol peligro 
don José Lorenzo de Goycobecbea, ma¡or 
~cuera! de 1~ escuadra¡ sin embargo, con-
111auó .Barcelo con la mayor loLrepidez man
dando el combate¡ pero fué tanta la resis
tencia ~ue opusie~n los Argelinos, y 1an 
con_trana la es~100 á l~s nuesLros, que 
tuvieron que re11rarso san conseguir otro 
fruto que haber destruido algnnas na,es 
de los enemigos. Por úllimo, llenó su lar
ga Y brillante carrera con continuas y se• 
naladas victorias, y esto hizo eternizar su 
n_ombre, haciéndose acreedor al alto apre
cio del rey y de toda la naciou. Este gran
de espanol, que tanto se disUuguió por su 
va(or é iDlrepide~, fué no obstante perse
~u~do por la envidia de algunos, y en los 
ul11mos d1as de su vida le quisieron hacer 
pasar por loco. Se ignora la época de su 
muerte. 

llARCELON.\ (COliDES DE). Este conda
do fué creado por Carlomogno : los prime
ros condes de B.ircelona se llamaban B,
mf!ciarios; después lle1·a1-on el titulo de 
ll•redilarios. El I de aquellos fue Bcra 
que gobernó el condado desde el uno 812 
ha,ta el 820. Era hijo de san Guillermo 
duque de Tolosa, y fundó en 813 la nbadi~ 
de Alct. En 817, en calidad de conde del 
Ra~sez, fué investido por el emperador 
Luis el Pacífico con la dignidad de duque 
do Seplimaoia; pero en 820, acosado de 
felonía, aceptó el Juicio da Dios fué ven
cido, despojado de todos sos ~oeficios y 
relegado li Roan. 

11. BERN.\llDO (de 820 :i 8U). Era hijo 
del conde Gmllermo, y primer ministro de 
Luis el Pacifico; algunos autores anadtn 
que fué amante de lntmperalrizJudit. En 
82G somell6 el territorio conocido con el 
nombre de la Mill'ca de E.pana, que se 
habla sublevado al consecuencia de los ma
r._ejos del rey moro Aizon. Cuy6 en desgra
cia de Callos el Calvo, que hacléodole acu
sar de felonía en SU, le condenó á muer
to : oLros hisLoriadore~ dicen que fué apu-
11 liado. 
_ IJI. SDNIFREDO (de8U á 846). Ln histo

ria hace esl·asa mencion de este conde. 
1 V. ALDER.~~ y segun olrus At.tORAll 
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(do 848 á 852). En el primer ano de su go- . 
bkmo, Barcelona fué tomada par Guiller
mo duque de Tolosa, auxiliado por los Mo
ros : Carlos el Calvo la recouquisw, y Al• 
Jcrnn eniró en pose~ion de su capital en 
850; pero dos arios después la vohió , 
perder por la traicion de los judíos qae 
la entregaron áAbd-el-Kerem, uno de lo, 
genel'alcs del califa, que la qbandonó del
pués do haberla saqueado. 

V. AD.u.Al\lCO ( do 852 a 857). &le 
cnnde lo era adcm,is de las Ampurias pe
ro la liisloria no dice de él cosa que' me
rezca llamar la a1encloo de nuestros lec
tores. 

VI. BUIFREDO, hermano de Sunifredo 
(de 857 á 86&). Este conde, que ya lo era 
de Ber¡;a, la Cerdafta, Urgel y otros es
tados, heredó de Adolari~o los de Barce
lona y las Ampurias. En los allos siguien
tes quiso apoderarse á la fuerza dol con
dado de Tolosa ¡ pero Carlos el Calvo le 
desposeyó del condado de Barcelona, dán• 
dosele á Wifredo ó Geoíredo su sobrino. 

COliOES IIEREDITARIOS. 

J. WIFREDO 1, llamado el Velloso (dt. 
8Gt á 906), era hijo do Sonifredo y se bi• 
10 célebre por su valor. De.•pués de haber 
•encido á los Aforos en mu~hos combateS 
los arrojó de Vich. ' 

U. WIFR'EDO íl, hijo del precedente 
(de 90G ii 913). No se hizo notable esto 
conde. 

JI(. MtRON ó MERON. hermano del an
terior (de 913 á 928). Este conde dividió 
6Us es\ados entre SO$ dos hijos : el conda• 
do de llarcclona tocó ú 

1\". SUlilFREDO, SosrEFREDO, SEliIO
FílEDO ó Sl:-iGEFREOO (de 928 á 967) . Esto 
príncipe murió sin posteridad, J el conda
do pasó á la casa do Urge!. 
. .V· BoRRELL, sobrino del precedente, 

ln¡o mayor de Suninro, conde do Urgel 
(de 967 á 993). E le conde rué vencido por 
los Aforos en 985, y el célebre Almnnzor 
le nrrojó de su capital, que no pudo reco
brar ~asta Lres anos de,pué,. A su moer1e, 
ocumda en 993, dividió tnmbien sus cs
lldos entre sus dos hijos 10eando el de 
llarcelona a ' 

V). RAIIIUSDO ú R.\llO:'i 1, hijo mayor 
del precedente (de 993 li 1017). Esto con
de auxilió al rey moro de Córdoba en sus 
guerras, y el rué verdadero vencedor ea 
la batallla de AgbaL-el-Bakar dada el afio 
4010. 

VII. BERENGARIO. ó mas propiomcnte 
BERE:iGCER, hijo del anLerior (de 1017 á 
1035). füte conde pereció en una batalla 
duda en la Cerd,ina. 

Vlll . RAntmrno 11, llamado el Viejo 
(do 4035 ú 1076). Educado este conde bojo 
la tutela de Erme:;inda de Carcasona, su 
abuela, obligó á es Lo princesa á entregarle 
el gobierno de Barcelona que quería rcw
ncr. En 4048 volvió sus urmas contra los 
M,,ros, é hizo mucha. conquisla&. Eo IOGS 
mandó redar.tlr los fueros de Barcelona. 

IX. RA111U~DO Ul, llamado Cabtzo ,u 
t,to¡ia (de i076 a 40l!2). E,te condee.tuv~ 
en .,ue1-ra con su hermano llcren¡,'ller, y al 
lin fue asesinado en las inmediacíuoes de 
G~rona; durante la menor edad de su hijo 
füimundo IV, gobernó el mismo Beren• 
¡;ucr el condado con gloria. 

X. RAIXDMIO l\', l1ijo del anterior (de 
4082 1\ 4131). Entró ú gobernar d los u 
nl\os de edad en 4093, de resultas de ha
ber m11er10 su lio Berenguer eu Iaa ¡uer-


