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un Diccionario de las lenguas latina, ha
ll1na, etc., qoe ha tenido ooa boga iomen
&a, J qoe es vulgarmente conocido con el 
nombre de Calepino. Este dicoionario 
apareció por primera vei en i!IO\l,en follo. 
El autor lo completó en 4509. Después se 
han hecho oomerosas ediciones y se le ha 
anndido la tradnccion de las palabras lali
ons en ocho y aun en once lenguas. 
(Véanse PASERACIO, u CERDA, Cm
FPLET. FACCIOLATJ.) El nombre de Cole
pino se ba estendido á toda clase de vo
cabularios. 

CALJ&BJ, familia ilalillDa quo ha pro
ducido muchos pintores. El mas hábil es 
Pablo Caliori, conocido con el nombre de 
Pablo Veronés. Véase V1rno:u!s. 

ClÚCRATrul, escultor célebre en la 
unligüedad por varias obras de una deli
cadeza maravillosa. 

CALÍCRATES, arquitecto gtiego que 
vlvin en Atenas en et ano U antes de Je-
1acristo. De 6rden de Pericles coostl'UJó 
el famoso templo llamado el Partenon, cu
yos adornos 1 esculluras dirigió F'tdia.s. 

CALICRi TJOES' general lacedemo
nio quo consiguió muchas victorias contra 
los Atenienses, y rué muerto en un com
bate naval en el a!IO 400 antes de Jesucris
to. Su graodeia de alma igualaba á au U• 

lor. , 
CAUGUL.I ( CA"l'O ctsAll AUG1lSTO 

GERl!ÁIIICO. APELLIDADO), tercer empe
rador romano, hijo de Germánico y de 
Agñpioa y sobrino de Tiberio , rué adop
tado por este y le sucedió el allo 37 de la 
en crisliana, á lo edad de 25 anos. Los 
primeros meses de su reloado fueron di
chosos; pero de resultas de una enferme
dad originada por sus desórdenes J que se 
cree alteró su razon, se entregó á todos los 
escesos de ta locura, del orgullo y de la 
crueldad. Quiso ser adorado como un dios, 
hizo que le celebrasen triunfos de victorias 
imaginarias, dió el título de cónsul á un 
caballo que queria mucho, tuvo comercio 
incestuoso con sus hermanas, estableció 
sitios de prostitucion basta en su mismo 
palacio, hizo perecerá los ciudadanos mas 
recomendables y ricos con objeto de apro
piarse sus riquezas, y no quiso esceptuar 
ni 11 sus mas próximos parientes. Bo su fu. 
ror deseaba, segun se dice, que el pueblo 
romano no tuviese masque una cabeza para 
poder cortársela de un solo golpe. Su odio 
se cstendia hasta los muertos; hubiera 
qoerido aniquilar todas las obras de Ho
mero, de Virgilio J do Tito Livio. Por úl -
timo se formó una conspirncion contra este 
mons1ruo, y Cbereas, trib• no de las guur- , 
dias pretorianas, libro de él al género hu• 
mano, el allo U de Jesucristo. Este rel-
11ado no presenta por otra parle nioguo 
acontecimiento importante. El sobrenom
bre CALÍGULA le pro,ino de UD pequeilo 
botin, CALIGA, que servia de calzado á los 
10ldados, -y que él llevaba continuamente 
en so infancia. Suetonio ha escrito su vida. 

ClLÍMACO, célebre poeta y literato 
griego, nació en Cirene en el siglo 1v, mu
rió por tos anos 270 antes de Jes11cris10; 
ensenó en un principio las bellas letras en 
Eleueis, luego en Atenas; llamado des
pués á Alejandría por Tolomeo Filadelfo, 
dió leccione~ Je poesía en el Yu,eo. Apo• 
lonill de Rodas se formó ea su escuela. 
Babia compuesto poemas ea casi todos los 
gen eros, obras de bis to ria, de gnsmática y 
de literatura; pero sobresalía principal• 
mente en 111 etesia. De tod~s sus escritos 
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no han llegado basla nosotros sino algunos 
Himno,, compuestos para las ftestaS de 
los dioses, epigramas y "farios fragmentos. 
En sus poesfas se encuelllra mas elegan
cia y crudicion que genio; son muy difí
ciles de entender. Se conoce además de él 
el Ibis, poema que compuso contra Apolo
nio, su antiguo discípulo, que se babia 
mostrado ingrato bácia él ( este poema bo 
sido imitado por Ovldio ); la Cabtllera de 
Bermics, traducido en versos latinos por 
Cálulo. La mejor edicion de Calimaco es la 
de J. Augusto Ernesti , Leida, 4 799. Bn 
sido traducido al francés varias veces. 

CALÍMACO EIPERIE:SS, Yéase Buo
NACCOSI. 

C.lLINIOO, arquitecto, natural de Ile
liópolis en Egipto, inventó el fuego gre
guisco, y confió su secreto al emperador 
Constantino Pogonat., que con este socorro 
quemó en Clcique la escuadrn de los Sar
racenos. El 6etreto de Callnico se habla 
perdido : pero bailado después por un 
íi'anc~ls, Jo ofreció á Luis XV, que locom
pr6 pa~ sepultarlo en el olvido (47!16). 

CAUOPE, musa de lo elocuencia y do 
la poesfa ber6ica. Los poetas la llaman ma
dre de Orfeo, de los coribanies y de las si
renas. Se la representa bajó la figuro de 
una jó~eo de aire majestuoso, ta frente ce
flida con una corooo. de oro; en una mano 
lieno una trompeta y en la otra un poema 
épico. 

CA LIPPE, astrónomo griego , nalural 
de Cicique, inventó por los aflos S31 antes 
de Jesucristo un cicl~ le 16 ailos que sus
lltuyó al cielo de 49 onosó número de oro, 
imaginado por Metbon , con objelo de es
tablecer con mas exactitud las mismas po· 
siciones del sol y de la lnna. Este ciclo lle
va el nombre de Período calippico. 

CALIPSO, bija de A ó del Océano, 
habitaba, segun Homer o la isla de Ogi-
gia, donde recibió á Olises, arrojado á ella 
por la tempestad. La diosa amó al héroe y 
Je detuvo mucho tiempo en su isla; sin em
bargo, después de siete anos, Ulises la 
dejó para reunirse con Pcnélope 

C&LIROUE, nombre muy comun en la 
fábula. Conócese sobre todo con este nom• 
bre á una bija del rio Aqueloo, que 68 
babia casado cou Alcmeoo y que fué In 
causa in"olumaria de su muerte, pidién
dole el fatal collar de Erlfila.VéaseEIÚFILA, 

CALÍSTBNES' filósofo griego, disc/po
lo y sobrino de Aristóteles, nació en Olio
to, por los a!los 3&5 antes de Jesucristo, 
y siguió á Alejandro en sos espcdiciones. 
Bebusó reconocer la di'finidad del héroo, 
y aun tuvo In desgracie. de disgustarle por 
algunas bromas. Acusósele poco después 
de hallarse envuellO en una coospiracion 
y fue encerrado, segun se dice, en una 
caja de hierro , y muerlo por Cariates en 
Bactriana, 328 a11os antes de Jesucristo. 
Babia principiado una Bi&loriCJ de .A le· 
jcmdro, que no ha. llegado á nuestros 
tiempos. Existe bajo su nombre una espe
cie de novela de Alejandro que no es suya. 

C.lLÍSTBA.TES, orador ateniense, por 
el cual abandonó Demóstenes á Platon. Se 
adquirió mucha autoridad en el gobieroo 
de la república, pero habiendo soscitado 
lll envidia contra si II causa del poderoso 
innu¡o que le daba su elocuencia, tué des
terrado de Atenas para siempre. 

C&LIXTO, bija de Licaou, era una do 
las niuías de Diana. Se dejó seducir por 
Júpiter que babia tomado la forma de esta 
diosa, y 111.vo un llijo 1\amadll Ai:zas. Dia-
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na la espulsó de su servidumbre v Juno la 
transformó en 058; entúnces Júpiter laco- • 
locó con su hijo Arcas en el cielo, donde 
formaron la cooslelaclon de la O.a mayor y 
menor. 

CALIXTO 1 (SAN), papa , elegido en 
219, sufrió el martirio en m. Se creo que 
la catacumba que elisio en Roma, con lK 
denominocion de Son Sebasllan, ha sido 
construida por él. Celébrase su festividad 
el u de octubre. 

CALlrrO 11, papa, hijo de Guillermo, 
conde de Borgona , fué primero arzobispo 
de Viena J después se elevó á papa, H 19. 
Bl antipapa Gregorio ( Mauricio Bounlio) 
estuvo preso do órden suya. Celebró el pri
mer concilio general de Lelran en 4123 y 
murió al siguiente ano. 

CALIXTO 111 , elegido CD 4455, 68 lla
mó primero Alfonso de Borgia. Babia oa
cido en Játiva, cerca de Valencia, y murió 
eo 4458. Revisó el proceso de Juana de Are 
(t456) y la declaró mártir. 

CALIXTO, antipapa, fué elegido en 
4459, en uoion de Alejandro lll; I)llroeste 
rué el 1lltimo á quien recopoció la lglesia 
romana. Se llamaba Juan do Stroine. 

C!LIXTO (JORGE)' teólo¡;o luterano. 
nació en Medelby en el Bolstein, eo t ~; 
fué profesor de ieología ea Helmstadt. El 
duque Federico Ulrico le llamó á su cor
te, y poco después el duque Augusto le 
nombró abad de Kmnigslutter. A ruegos 
del elector de Brandeburgo, asistió á 13 
conferencia de Tborn, convocada en 46U 
para efectuar la reunion de los luieranos 
con tos demás reformados; pero la elocuen
cia de Cali'Sl.o no tuvo éxito alguno. Este 
tc61ogo ba dado su nombre á una secta de 
lu'tef8nos, que creian poder reunir las 
otras sectas de estas creencias y que se 
llamaba por este raion de los sincrelis/CJS. 

ClLLET (J . F.), matemático,nació en 
Versalles en t'IU, murió en París en i798; 
profesó las matemáúcas con distiociou. 
Publicó en 4783 una cdicion de las Tablas 
de Gardimr, tan cómoda como ótil, y en 
4795 una u.neva ediclon de las Tablas da 
logCJrilmos, considerablemeole aumenta
da con las tablas de los logaritmos de los 
Seno,,seguu lanuen di'fision decimaldel 
circulo. Esta obra, la mas exacta y es1onsa 
de este género que se posee, ha tenido 
una edlcion estereotíplca de Fermin Didol, 
Peris, y es1e célebre tipógrafo la ha llevado 
al roa$ allo graao de correccion. 

CA-LLIOES, célebre estatuario, notu ral 
de Megara é hijo de Toscomo, que babia 
hecho aquella bella estatua de Júpiter 
que escilaba b admiracioo en Megnra, hi
zo tambien la de Diágoras que babia gana
do la palma eo el combate del Cesto. Vi• 
via este famoso estatuario hacia el ollo 420 
antes de Jesucristo , y se hizo acr,cdor á 
los elogios de Pausanias. 

CA.LLl!UCO, arquitecto de Hfliópolis 
en Egipto, inve111or del fuego greguisco 
(ignis grcacus), del cual hizo uso el em
perador Consteutioo Po¡;onato para que
mar la escuadra de los Sarracenos. 'Vivia 
Callinico hlicia el ano 670. 

CALLINO, antiqu!slmo poeta griego, 
natural de la ciudad do Efeso, tlorecia h:I• 
cia el uno 776 anteS de Jesucristo. Se le 
atribu5e la mvencion del verso elegiaco, 
do que otros !tacen autor á Mimmesmo. 

CALLOT (JACOBO)' pintor, dibujante y 
grnhndor en lalla dulce, nació en Nancyen 
-1593, muriú en 4035; ero hijo de un 110-
blo •wratdo de armas del duque de tnr•·-
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ua. lmpelldo hácia las artes por una pasion 
conlrariada por su íamilia,se vióobligado, 
para satisfacer aqoella, d escaparse de la 
casa paterna, y fue á Romo l\ estudiar con 
Julio Parigi y Felipe Tomasio, Fijóse lue¡¡o 
en Florencia, y pasó a 1erminar sus días 
en lo Lorona, donde el duque Enrique le 
seoaló una pcnsion. Después de la tom1 
de Nanc~, su patria, por Luis Xlll (i633), 
se negó a consagrar su buril al recuerdo 
de esta conquista. Sos obras contienen 
mas de -1,600 piezoP, entre ellas muchas de 
batallas como el sitio de llreda, el de La 
Rocl1ela , etc. Callol 68 ha adquirido una 
reputecion popular, por el talento con que 
ha manejado los asuntos grotescos y ridi
culiudo los vicios y estravaganclas de la 
humanidad. 

CALMBT ( AGIJSTIN) • nació en Menil
Laborque en -1672. Tomó el hábito de be
nedic~i.no en San Vannes en -1688, y desde 
muy ¡uveo empeió á manifeslar singular 
~ento en el conocimiento de las lenguas 
orientales. La cool!regacion de benedicti
nos recompensó las tareas de este laborio
so monje nombrándole abad de San Leo
poldo de Naucy en 4728, y después de 
Senones eu 4728. Morió en esta abadía en 
4757. Benedicto Xlll le había ofrecido un 
obispado in partibw, y le rehusó por un 
erec10 de sus virtudes, que en nada tedian 
, su ilastracion : ero sabio sin presuncion 
J pio sin rigorismo; su carácter era el m~ 
amable y bonlladoso. Es autor de uo gran 
número de obras, en las cuales so observa 
una erudicion \'as:&, aunque no siempre 
bien dirigida. 

()A.U) .. .JUAN ú 10.ll'NlTZ, rey de los 
Búl~ros en el siglo XIII , so some1ió á la 
Iglesia romana en tiempo de J nocencio 111 
en 4~2. Dclle tenerse entendido que es 
muy diíerenlO de Juan Comncno apellida• 
do tambien Calo-Juan. 

ClLOM&RDE (DON FRANCISCO TADEO 
DE), minislro del rey de Espana don Fer
n~do Vll. Nació en el pueblo de Villel 
(ba¡o Ara¡;on) el 40 de febrero de ◄773. 
Sus p_a~res, labradores honrados pero de 
8:'cas1~1ma fortuna, le dieron una educa
c1on mas esmerada de lo que correspondia 
á 6,0 clnsc , propo,cionáodole después se
guir una carrera literaria. Cuando conclu
~ó el estudio do 13 filosofía, so dirigió á Za
ragoza, Y pobre, sin relaciones ui protec
clon do ninguno especie, t'Omenzó á cur
Mr l~yes en aquella uoh·ersidad. A los po
cos d1as logró colocarse de paje en la casa 
de una senora acomodada de ta misma ciu
da~ ! quo le permitia asis,ir n las aulas, y 
el J_ove~ Francisco Tadeo cumplia con las 
o~hgac1oncs de su humilde estado, y estu
diabt1 el derecho, sino con gran lacimien
lO, por le menos sin merecer la censura de 
&us profesores. Dícese que acompanando 
cie1 la noche con su flll'OI :1 unos comer
ciautes ~e Teruel, tertulios de su ama y 
que sabilln que estudiaba jurisprodeoci'a 
le P;!un~ ~no de estos:~¿ Quéd_eseas 1J 
ser• Mimstro de Gracia y Jusucia se
~r, » respondió sin titubear elpaje,c~mo 
11 de antemano lo hubiese resuelto irrevo
cablem_en!e. Esta contest.acion dió mucbo ,~e reir a los comerciRntes, y aun fuó ob
¡eto de las festivas chanzas de los demás 
concurrentes á la casa de su ama• pero 
r~ese casualidad ó resultado de la CC:nstan: 
Cla Y el teson proverbiole$ con que los Ara
goneses sostienen sus proyectos como sus 
palab"!-5, el nempo vino á reuliz~r aquella 
elrvac1on de miras del pajo de Zaragoza. 

Conclu?6 eug estudios y se reclb16 do abo• 
gado; mas, como en Zaragoza no podla pro
veer á su subsislencin inmediatamente con 
el ejercicio de esla facultad, resolvió venir 
á 13 corle con algunas cartas de recomen
dacion. Entre ellas diéronle una para don 
Antonio Beltran, aragonés y médico del 
príncipe de la Poz, la cual dfcese que fue 
el origen de su fortuna. Tenia este méclico 
una hija, llamada d01'n Juana, adornada 
con tod~s las nobles prendas y virLudes 
apetecibles, pero con la cual se habia mos
trada la oaturoleza escesivamente aura eo 
cuanto ó gracias personales. Calomorde lo
gró enamorarlll, y al poco tiernpo el con
sentimiento del padre pBl'llcasarse con ella. 
A esl8 efecto se hicieron los preparativos 
convenienteS, y el médico Beltran consi
~ió para su futuro yerno u.na plaiade ofi
c1al en la secretaria de Indias, cuyo nom
bramiento le orreció como regalo de boda. 
Pero cuéutaseque Francisco Tadeo apenas 
hubo tomado posesion de su destino, que 
era lo que esencialmenlO deseaba, mostró 
la mayor frialdad é indiferencia bácia su 
novia, y basta dilató con pretestos frívolos 
el momento de su en lace con ella. Parece 
~ae Bellron se quejó á Godoy de la ingra
lllud y falta ~e nobleza de su protegido, y 
que el favonto llamó á su presencia ni jó
vcn abogado, reprendiéndole su mal pro
~~er,_y amenaz.~n~ole con envial'leápre
S1d10 s1 no cu111p,ia mmediatamente su pa
labra. Calomardo intimidado por esta ame
mua, se casó al 6o con dona J uaoa Bel
mm : pero esle matrimonio no podía ya 
~r. dicho_so; aai es quo los contrayentes 
vmeron Juntos a,.,,uoos meses, al cabo de 
los cuales se sepa1-aron amistosamente y 
dona Juana pasó en Zaragoza el resto 'de 
sus dias en la soledad y abandonada de su 
esposo. Mientras tamo ocurrió la invasiou 
do los ejércitos franceses, y cuando el go
bierno se trasladó á Cád iz, Calomnrde era 
ya oficial mayor _de su secr,lllllia. Poco 
después, unido co estrecha amistad con el 
ministro Sierra, pasó de oficial mayor nJ 
ministerio de Gracia y Juslicia. Hallábase 
en Cádiz, cuando se verificaron las pñmo
ras elecciones para las Cortes generales• 
Calomardo, que entonces creyó sin dod; 
que el ré¡;imen constitucional era el mas 
ode_cuado para la salvacion de la España, 
aspiró al honor de ser diputedo y se pre
seotó como candidato por Ara¡;on. Pero 
sus pBJsaoos, que recordaban sus es1re
cllas conexiones con el prJocipe de la Paz 
y los servicios que le babia prestado, ne
garon á don Francisco Tadeo sus sufra
gios. Este de:;airc se asegura que decidid 
de las opiniontis polítil:as y de la conducta 
futura de Catomnrde. Uniéndose a su ami
go Sierro, que como él, era ya enemigo <le 
las reformas, trabajó por elevar II la regen
cia do Espana á la infanta dona MnrlaCai·
lota ! ~da con el príncipe ponuguéb : 
esta mtr1ga oo tuvo buen resultado, y aun 
Caloma1'de e.oyó eo desgracia cuando Lar
dizabnl y OUQJ adictos al absolu1ismo fue
ron objeto do la aoimadversioo del partido 
hbe~l ; pero on cambio los absolutistas le 
acogieron en su seno, ta casa de Portugnl 
se le ~ostró muy agradecida y Lardizabal 
le to:niu ba¡o su proteccion. Poco después 
volvió Fernando Vil de Francia y el 4 de 
~ayo de m.t, íué abolido el código de Cá
diz: Lardizabal se encargó de la secretaria 
de la Gobe_rn~cioo de Ultramar, y Calo• 
marde volvió a desempcnar su antiguo cnr
go á la misma secretaría. Escusado parece 
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anadir que respecto do los liberales, se 
mos~ró constantemente cruel é inftexible. 
Murió la reina dona Maria Amalia, y Fcr
onndo Vil manifcsló decididamente 111 
e!Dpello co contraer el cuarto matrimo
m~ C?u la prin~esa de Nápoles dona María 
Cri,tma. Opooianse a este enlace el iafanle 
don Carlos , la princesa de Bei ra y en gc
nero.l todos los partidarios exallados del ab
solutismo : dicese c¡ue Calomarde des88ba 
t.ambien oponerse á él; pero, que conocien• 
do la decision del rey, juzgó peligroso o¡,o
ncr,;o á ella. Lo mismo hizo poco después 
cuoodo la reina Cristina ff bailó en cioU: 
y el. rey' quiso reslablecer la pragmática 
~nc1on de 1789, para en el caso que dieso 
a luz una princesa: en esia 1lltima circuns
tancia, Calomardo~e enajenó la voluniad de 
los &J)Ostólicos y partidarios declarados de 
d?n Ca:rlos. Sill embargo , las sangrientas 
eJecuc1ones. de Torrijos y sus compm1eroa, 
!ª persecuc,on de Mina y los suyos cuando 
mvadl~ron le. frontera, y la que sufrieron 
otros hberoles en diferentes pueblosdc Es
palla, rehabililaron á don Francisco Tadco 
e~ el ánimo de aquellos, y el -:stablcl'i
m1ento de las comisiones militares acabó 
de reconquisti1r su antigua amislnd. En el 
verano lle 4 832, se agravó peligrosa mento 
!ª enfermedadquebaciamucbos anos aque
¡aba _al rey; los médicos desesperaron de 
su vida , J ea tan crflicas circunstancias 
la reioa Cristina llamó á Calomarde y 1~ 
consultó sobre las medidas que debion 
ndoptal"S8 para la tranquilidad del reino , 
eu caso de füllecer el mooarco. El mi1,is• 
lro ex11geró el nómero de los pal'tidarios 
co~ que contaba don Carlos, afirmó que el 
remo entero se pronunciaría eo su favor 
J_propuso un acomodamienlocon esle prin~ 
cipc. Asustada la reina Cristina convino en 
que se procurase así; pero no uno lu61lr 
~orque el infante se negó rotundo.mento 
a todo medio de conciliaciou. Coosulr.ndo 
después por el doliente rey, lo mismo que 
el obispo de Leon y el conde de In Alcu
dia, Calomarde pioló con tao negros colo
res el estado de la nacion , que d~cidió al 
rey II otorgar secretamente un codicilo, por 
el cual se re,ocaba la pragmática sancion 
d~ 29 de mnr_zo de i830, 6 lo que es :o 
nusmo, se privaba á In princesa Isabel de 
'! sncesion al trono. Un letargo profuudI
s1mo privó del conocimiento al monarca 
por tantas horas, que se le cr~yó difunto. 
Los partidarios de don Carlos dllbau á esle 
y á su esposa el parobieo y el titulo de Afa
jestad, y hacian público el contenido del 
codicilo de don Fernando. Pero volvió el 
rey de su mortal letargo, y algunos jóve
nes de la oobleia yo1ras personas uotables 
q_ue supieron. en Madrid las Intrigas ocur
ridas, la sem1-proclamacion de don Carlos 
Y el desamparo en que se babian 1•is10 las 
princesas y la reina, pasaron aprcsuradl
meote tí San lldefonso, donde la curte so 
balloba, y ofrecieron á dona Maria Crislion 
s~ d~cidido y de,inleresado apo50. Al pnr 
p10 tiempo , los infantes don Francisco y 
su esposa dona Luisa Carlota, vo!Tíeron 
repentioamente de Andalucla y se dln~ie
ron á la Graoja. Be aqul cómo un esc1ito1· 
contemponiueo piula con esle motivo una 
de las escenas mas importan les, ocurrida,; 
en palacio en aquella época de circun6taD• 
cías tan complicadas y anrosas para la Es
pnna : u Lle,:¡ados á Son lldefoaso, encarui
nósc la infanta al cuarto de su hermana b 
r!ina; repren_dióle duramente ijU flaqueza, 
p1nlólo con mos colores las intr'gns ie lo;; 
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cortesanos, plisole de ma11i6esto la perlldia 
con i¡uo habían sorprendido su ánimo ! el 
del n101111rca, y animadas sus palabras cou 
la n\lemencia de su carácter, produjeron 
grande efcclO en et á11imo de ta reina. 
De~¡,ués llamó á Calomarde,á quien deide 
mucbo antes babia visto encumbrarse ol 
podcl' cou secreto di~s10. La escena qne 
entre elles pasó, es una de las mas corio
m de la historia contemporánea. Censuró 
11 iofant& con duri,imas esprcsioncs ~u 
dtsleat conducta, biiole patentes sos enga• 
nos¡ di jote que ,:omo adulador miserable, 
babia li60njeado las ioclinaciones del rey 
fa,·oreciendo tos intereses de su dinastía, 
'J que como desleal ! como ingrato, escu
pía lll mano que le había levantado del pol
vo cuando no podía encumbrarle á runyvr 
attora ¡y as[ que le creJó ba~Lllnte bomi
llado con tales improperio.•, • acuérdate, le 
dijo, que tall negra Infamia no ha de que
dar sin su merecido castigo. • Calomarde 
01ú resignado y sin levantar los ojos del 
sucio esta reprcnsion terrible; quiso dls
culplll'Se y apenas ccert.ó á hacerlo; tan 
afectado y sobrecogido 68 hallaba su áni-
mo : trató de cortar la disputa , y es fama 
que, dejando entrever en su rostro 110 gol• 
pe de mal reprimida cólera, enfurccióse 
la infanta y descargó una IJofelada sobre 
su mejilla, y anade la fama, que Calomar-
de, reconcentrando nuevamente su ita, 
respondió en 10110 medio de des¡,eclio, me-
dio de sarcasmo: • maoos blancas no in
fanian, &enora, • y haciendo un1& profun-
da revfreucia, ,-u\,ió la espalda. En se
guida hizo traer la infanta el codicilo del 
rey, l'llsgóle eu menudos pedazos, etc. 
En efecto, se disminuyó el peligro del rey, 
alivi~e do su doleucia, é informado per• 
feclameote de cuanto babia ocurrido en el 
palacio durante su letargo, se moslró muy 
sensible al proceder de su hermano, é In• 
dignado oontra Calomlll'de á quien babi11 
dispensado de un modo tao absoluto su con
fianza. El ministro fué exonerado, y huyen-
do en secreto de la Grtoja, vino á Madrid 
'J aalió á los dos dias para Valem:ia, desde 
donde 68 trasladó á su fábrica de papel de 
Olva. Pero receloeo el gobierno de sus pla
nes, le coullnó á la ciudadela de Menon:3; 
Ca\omarde tuvo aviso de esta determina
cion y se refugió en un convenio de frao
tiscanllll ~e Bijar, burlando las ditigcndtlS 
tic la justicia encargada de so arresto : al 
tln, disfrazado de monje de San Bernardo, 
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noticia no tenla el menor rundamento.Vol
vi1I á Tolo~a, -y se diú á conocer por su lau
dable beueOcenuia. Socorria con abundan
tes limosna~ á los emigrados carlistas y li
berales indistintamente, cuando Implora
ban su socorro, y favorecía tambieo con 
sumas de alguna importancia á muchas fa
milias desgraciadas que desde dentro de 
Espaoa acudian á pedirle; no es pues es
trallO que la voi pública le diese con este 
motiYo el nombre de padre di /01 E,pa-
110/es du¡¡raciad41. llabian sido secues
trados iodos &os bienes del reino, y las 
cantidades de dinero que pudo resemr, 
las empleaba dignamente en el objelO be
néfico que acabamos de indicar; porque en 
cuanto á su persona, casa y comida, no po-
d:ar darse en los últimos anos una cosa mas 
sencilla y pobre. En to primavera dei~'1, 
se ngravQron sus dolencias, y el '11 de ju-
nio del mismo ano murió con poco lil!nti
miento de los partidos de Espana; sin em
bargo, los des¡¡ra,iados de todas tas opi
niones que le conocieron en su destierro, 
derramaron cordiales lágrimas sobre su 
tumba. El gobierno francés espldió orde-
nes pura que se celebraaeo sus fuoeratea 
con toda la pompa corl'C$pondiente al ex
miniitro cuyo pecho adornaba el Toison de 
01-0. Calomarde babia sido agraciado ade• 
más con las grandes cruces de Carlos m 
é Isabel la Caió\ica, la de A vis de Portn
¡;al, la de ta Legion de Honor, la de la 
Vendée, la de la Águila negra de Rusia y 
mucbisimaa otras. 

CALO!'i~E (CULOS ALEJANORO DI!), 
minisu-o, nació en Douay en 1754, era hijo 
del prin1er presiden le del parlamento de 
csl.d ciocL.d, Después de haber desempe• 
Dado muchos emptoos en la admioislta• 
cioo, fué nombrado en 4'183 contralor ge
uerul de bacienda por Luis XVI, y se COD· 
ciiió el fa1or de la corte, en parlicu
tar de la reina, por sus ga\aotoriaa, y au
mentó de este modo el déficit que hB• 
bia dejado Luis XY. Para reparar el mal, 
propuso couvocar uoa asamblea de los no
tables {1787). Obligado entonces á revelar 
el déficit que babia procurado basta aquel 
momento ocultar, Caloooe caJó de la gN• 
cia y foé desterrado á Lorena. Se reliró á 
Inglaterra, donde fué muy bien acogido, y 
escribió unas memoria:; jostiftcativas; vol• 
vió á Francia en tiempo del Consulado, y 
mul'ió en Pai·is en 1802. Se tiene de él un 
gran nún1ero de c.crilos, relativos á los 
sucesos de aquella época. Esto minislro 
parecía baber sido culpable de t igereia y 
debilidad mas bien que de ambicion, pues 
se retiró pobre do los negocios. 

«aLPURNll, familia romana muy nu
meroso, cuya 1'8JDa principal era la do los 
Pisqnes. Véa;e CALPURMO y PISON. 
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do con bastante felicidad Imitaré Virgilio; 
se los encuentra generalmente ·con las 
poesías de Nemesio, y co los Potl111 la
tini minores de Wernsdorff, Altcnburgo, 
4780-99. Ran sido traducldat1 con las de 
Nemesio por M•. Malrault, Bruselas, 474-1. 

C&LVAR'f (DIOlitSIO), pintor, cono.i
do llmbien con el nombre de Dionisio el 
Flamenco, nació en Aruba.res en 456!1; pa· 
só II Italia, abrió una escuela en Bolooia, 
de donde salieron el Guido, el Albano J 
el Dominiquino, J murió en esta ciudad 
en 1619. Sus obras mas notables 68 ven e11 
Bolonia, en Roma y e~ 1\eggio; se admil'll 
Sübre todo su San Migud (en Boloola). 
Sus cuadros son menos estimados por el 
carácter y ID disposicioo de las figuras que 
por el colorillo : han sido grabados por 
Guillermo, Sndetcr y Auguslo Carraci. 

Ct.LVERT (JORGE), conde de .13altimO• 
re, nació en 4 578 en el condado de Yorck, 
murió en t&Si; ocupó altos empleos en 
tiempo de Jacobo l, y fué miembro del con• 
sejo privndo, ministro de Estado (t619), y 
nombrado en recompensa de sus servicios 
conde do Balt\morc. Habiendo abraudo el 
catolicismo, bizo dimisiou de sus empleoa 
(4624) y pasó á formar un establecimiento 
á Terra-Nova eo tiempo deJacobo l. Obli
gado á abandonarlo á causa de las escor
sion~'S do los Franceaes, con,iguió do Car· 
los 1 lo conce&ion de las tierras si1uadas 
al N. d.e Virginia que rormao hoy el Mary• 
land. Su hijo, Leonardo Ca\vert, fué ea 
t63-l á tomar posesion de estas lierras á la 
col>ela do una ll'Opa de católicos y fundó 
en ellas una coloniaquetloreció muy pron
to. Los colonos dieron en reconocimiento 
el nombrede Ballimoreáooaciudad que es 
hoy una de las mas importantes de la Amé
rica inglesa. 

C1LVINO ( toAN), célebre rerormista, 
nació en 4509 en Noyon (Picardía), era 
bijo de un tonelero llamado Cau,in. Eda
cáronle primero en la religion católica y 
Je dedicaban li la Iglesia ; pero abandon6 
esta carrera por ta jurisprudencia, y pasó 
li estudiará Orleans, y después á Bour• 
ges, bajo la direCcion de Alciat. Habiendo 
hecbo amistad con mucho11 partida1ios de 
Lutero, abrazó muy pronlo los principios 
de ta reforma y empezó desde 153~ li pro
pagarlos en París. Amenazado de prision 
se refugió á Angulema, después é Nerac. 
cerca de Margarita de Navarni qoe liivore
cia, los proteStantes, y por último pasó á 
llasilea. Publicó en esta última ciudad en 
4535. bajo el úlulo de !rulíeulio relit1ier 
ni, chrislianai, una esposicion de la doc
trina de tos refol'lllistas que tradujo en se
guido al francés y fué el catecismo de los 
reformistaS en Francia. En t536 fué nom-

y en compani11 de dos frailes, ss dirigió á 
Fraucia por el lado de Gavaroia. Al llegar 
lila frontera, quiso dcteuerle un aarjento de 
carabineros; mas el oroarreglóaquelasun, 
10 y á los pocos· momentos pudo r~pirar 
cou liliel'tad dentro yo del vecino reino. 
Desde la frontera 1ul encaminó á Orleans 
J desde alH a Parls , donde vifió alguo 
licmpo agubiado de pesares! de tristeza. 
Cuando empezó la guerra en las provin
cias Vascongadas, vino ú Tolosa, y cuando 
llegó allí eliofante, solicitó tomar parte en 
la contiend11; pero don Carlos y sil!! corte
sanQS M solo denegaron esla pcticion , si
no que cspidieron órdenes prohibiéndole 
piSIII' nuestro territorio. Esta ingratitud 
de sus amigos y el desaire de don Carlos 
produjeron en Calomarde una tcrrilJle hi• 
pocoud1~a_, y para ,,urarse de ella cm~rcn
diu un VUIJO á l\oma. Ln contemp!acion de 
!ª ll~~ad san~ reanimó 5u fervor religio,o, 
mi¡11nmdole 1dess de 1,iedad y de veroa
derJ ,·irtud. Eutonces se dijo que el p3¡;a 
le hal,ia concedido el capelo : pero eslll 

Ct.LPOBSlO FUMA (MARCO}, tribu
no miliwr. BJbieodo conducido el cónsul 
Atilio Cal11tino al ejército por un desftla• 
dero peligrow en S1cilia, Calpurnio se SB· 
crillcu con 300 hombres para salvarlo ( 2118 
aflos anws doJe:iucristo). Escapó milugro
samente á una mueTtC que pareLia inevi
table. 

C.lLPOBlflO BES'flA (L.), cónsul el 
olio U0 antes de Jesucristo. Eucorgado 
lle hacer la guerra á Yugurt:1, sedejócor
l'(JOlµer, é \Jito un tratado vergonzoso. Fué 
coodeuado ó destierro pcrpeluo. 

brado profesor de teolop. cu Ginebra, 
donde la reforma acababa de adoptarse. 
Dos anos despuéa foé des1errado de esta 
ciudad por haber querido innovar el culto 
y se tetiró á Sirasburgo, doude enscoú 
teología. Pocos allos después le ,tlvieron 
li llamar ti Ginebra ( m 1 )1 y desde e.~la 
época tOTO tanto prestigio eu e.ta ciudad 
que se le llilmaba eL papa dt Ginebra. Hizo 
11doplllr por el consejo sus artlcutos de fe, 
sus ordenanzas sobre la dii;ciplioa eclesiá&
fü:a; se dedicó á reformar laa co:;tumbre• 
y las creoncius, llevando su celo basui la 
intolcl"aocla; hizo quemar al dei;graciJdo 
.,~,~et, por bilber atacado el misterio de 
la Triuid~d (1653). Calviuo murió eo Gine
b1·a eo 4564 Se babia ca:!ado en t539 en 
Strasborgo, Fué jefe de una nueva secta 

C&LPOltNIO (TITO JULIO), poeta latí• 
110 del &,glo IU, oatul111 de Sicilia, tuvo 
por prot.ec\Or al poeta Nemcsio; se conse1~ 
van de él 7 é¡¡logas, en 1115 que ba intenta-
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de reformistas que tomaron de él su 
nombre. Se disLinguia de Lutero en que 
su reforma era maa radit-al, pues proscri
bía todo eolio esterior y toda jerarquía 
oo conociendo la poteStad del obi:ipo y dei 
sacerdote, y sí ¡;0lamen te la del papa; re
probnudo lü misa, el dogma de la presen
cia verdadera. la in•ocacion de los santos. 
Ensel'laba la predesUnacion de lo. elegi
dos y de los condenados, destruyendo asl 
el libre albedrío. Calvino ba dejado un 
gran r,ómero de obras; se eocueoll'a en 
todas una profunda erudiclou, un estilo 
~vero y las mas veces seductor. Su~ prin
cipales obras son : la foslitucio11 critlfa
t1a, tM5, de la que bu. dado mochas edi
ciones, la mejor es la de Ginebra, t 559; 
un r,-acado do la Ceno, 4~0; Comenla
'!°' ~e la ol(IQrada Escrilura, qoe se 
dicro~ 11 tu:z. por separado en latio y en 
frances. Se han hecho muchas ediciones de 
sus obras¡ la mejor es la de Amsterdam 
16&7. Su vida ba sido escrita por Tcodon: 
Beze, s11 coopernrtor y amigo, y por 
M•. Audio, París, t8U, 2 tomos en 8•. 

CALVO GOALVÉS (FRANCISCO), na
tural de Barcelona, después de haberse 
distinguido por mar contra los Berberis
cos, JllSÓ ú servir en el ejército francés 
Acompal)ó á Luis XIV eo h\ cooqulsla d~ 
Holanda; pasó el Rbin de los primeros y 
defeudió ti Maestricht, de donde fué go
ber_n~or, contra el príncipe de Oran¡¡e, 
obhgandole á levantar el si\io que tenia 
puno á 1~ ptaia, merecieudo por este y 
otros serv1c1os el grado de tu,;arteniente 
general, en cuya clase sirvió en Catolulla 
Pasó á nado el rio Pont-Major, y cargó d~ 
tal modo ásos enemigos, que á no BIO• 
darte la oscuridad de la noche, el duque 
de Bournouville, su general hubiese cal
do pmionero. Eo loa ailos 4688 y 89 se se
nató en las batallas por su grao valor y es
trategia, Murió el ano 1690 á los 68 silos 
de edad. 

Ct.L\'O (JOAN). caledrático do medici
na CD la nn!versidad de Valencia. Trabajó 
eo rntroducir alll et estudio de los anti
gu<>s Y la lectuna de buenas obras. Tradujo 
del frao~.és al Cl\pallol la Cirug,o d, Guy 
dt Caultac, en folio, 'J compuso un Tra
lado de cirugla. 

C!L vo (CAYO LICINIO), orador y poeta 
célebre con_teruporáneo do r.icerou. Era 
tan sobresah~nte en poesía como Catulo, y 
18 encuentran ,·erso~ suyos en et Cr,rpm 
poetarum. Murió á ta ed ,d de ao allos 
cuando duba tas mas grandes esperanzas'. 

C&L vo DE POLO NI.\ ( !IIICOEL), céte
\J~ espanol, doctor en medicina, ers muy 
esLJmado d~ ~us contemporlineos, á quie
nes a,eoto¡aba en erudicion; fué inconsa
ble ~n sus estudioa dirigidos al bien de su 
Pª!r,u, Y murió oorouado de gloria en 
Av1la en 15:~._donde se le erigió un mau
soleo._ ~scribio: Conclu,ione, ,uper Por
f)/iyrn f)ra!dlcamenla ad A 1'iatolelis in
lroduclione.s. 
. CA MACHO (PIDRO), célebre plutor del 

s1_glo XVII, que ocompallado de Muftoi 
pintó los cuadros que ee ~eian eu 0¡ claus
tro del convento de la Merced de Lorca 
los cuales representan la~ ida des.in Pcd~ 
Nolasco,. en donde_ resalta el buen gusto 
del colondo. Tamb1en se le atribuyen los 
cuatro ~V1.tore~ qoe c,;Uin en la wtegiata 
de (a ruisma ciudad, muy celebrildos po,• 
los 1nteligeo1cs, y Jos pasos do la Pasion 
colocu!los en el camarín de Nucst111 Scno
n de la Suledad del i eferido coflveoto. 
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~AMA~O ( DON LUIS RODIUGUEZ ), 

nació en Remo~, provincia de Santander 
en cuya villa 1 en la de Potes recibió su pn'. 
mora educa~1on. Siguió la carrero de leyes 
en Valladolid, donde re~lbió en 1816 los 
grados de licanciado y doctor habiéndose 
r~cilii_do antes de abogado e~ aquella au
diencia. DesempeDó ~arias cátedras, y ~o 
4819 obluvo por oposicion la propiedad de 
la de códigos. Ea tSiO le encomendó el 
g~bierno, en cooce¡,to de propietario, la 
cátedra de derecho polllico, que desem
penó basta el ano de 22, en que Le encar
gó la de principios de Jegi$lacion. Poco 
tiempo después rué nombrado jefe político 
de Lugo, cuyo desüno sirvió basta el des
eo!~ polílico de 1823. Al ano siguiente 
v~lv10 & Vallsdolid; _p~r~ 110 habiendo que
ndo _someterse al ¡wcio dd purificacíon, 
perdió 111 cátedra que poseía en a'luella 
u_niversidad, dedicándose eotooces esclu
s,vamente al íuro, donde no tardó en con
quistar taDto crédito como el que hllbia 
~s~tutado en el profesorado. En t83S fué 
invitado por el claustro para que vot,iese 
á encargarse de&u cátedra.Eot834obtuvo 
el ~ombram1ento de corregidor de Va!la
d~lid, cuyo destino desempelló durante 
e1ete m4:585, En 4835 le n,omhrú S.M. jefe 
de aeccion del ministerio du ta Goberna
cion, plata que renunció ti tos pocos me
ses, quedando en la clase de ce~aote. En 
4839 desempeOó la cátedra de práctica fo. 
reuse en la universidad do eata COl'le 1 
e~ los anos desde 37 á 40 fué nombrado 
diputado por las provincias de Valladolid 
y_Santander. A Oues de este último ano y 
disuelta ya ta legislatura foé nombrado 
rege_nte de ta aodte~cia. de .Asturias, co¡o 
desuno desempeou basta noviembre de 
tus en que pasó á la corte para deserupe
nar el cargo de senador. A. los pocos di u 
de su llegada ohtu,o uua plan de ministro 
de1 triliunlll de Guerra y Marina; pero no 
qlllSO aceptarla por considerdrla íncompa.
tiblo con su cargo de senador. En 18" re
nunció iambieo ta regencia de la audiencia 
de Astptias. En la actualidad vive en Ma
drid , retirado comple111111ente de tos ne
gocios públicos y ejerciendo su profeaion 
de abogado. Ha escrito alguo06 folletos 
sobre _admimstracion, habiendo pubhcado 
ademas en la Reoisla di le9i1lacion de 
San Sebastián, varios artículos sobre1ad
miuis\racion J juri•prudeucin. HI sellor don 
Fraa~sco Perez de Aoa1a, en so obra 
Lecc1011es y modelos " elocuencia (o• 
1"er1se, hablando del mérito del senor Ca
malello, ,;0mo juriscoosotto, dice lo si
guiente : • fulO sus illformes J defensas 
como sus alega~s., se recomiendan por ei 
profundo coooc1m1ento que de nuestra le
gislacion y iorisprudeucia tiene el sellor 
Camalello : por Jo mismo son tatnbien pro• 
funda! sos convicciones, de tal manera 
que. siempre u espresa con calor y aoi
ruacioo; en esto tiene IOIJlbien mucha parte 
su emor á la justicia. Sin estas dos cir• 
cuosiancias perdería mucho de su mérito 
el Eellor CawaleDo. Su esulo es vigoroso 1 
fuerte_, noble y aun elegante, segoo la 
materia, correcto y esmcnuio 00 la frase 
cuando escribe. Cuando babia tiene ade'. 
mi, alluencia y verbosidad. Eo la cátedra 
ha ~ido &(empro templudo, pero ingenioso 
'i aun SU\JI •• 

C.l.'1!81 Y MCRCll (CRISTÓB.U. DE 
L.A), _prelado e. pallo\, nació en Arcinie¡¡a, 
r,r,mncia do Álava. Fué profesor de 88• 
~rada Escrilara en Toledo, y profesor de 
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mocha doclrina y erodicioo . .Ful! obispo 
de Canarias Y después \"ÍDO á Salamanca· 
pu~licó las Consli111cione1 sinociale, doÍ 
o~upado de Canaria• y otra• rarilU 
Murió en Satam3nca 00 4~I. · 

CAM.\RGO _( M.-A. CIJPPI, LLUADA. ), 
célebre baitannn' uació en Bru,;elas en 
t7to, de una familia nobte,orHnaria de 
Espat\11 ¡ fué acogida con tos° mayores 
aplauso~ en el teatro de ta ópera do Püría 
d~e 47_3' hasta 1751, ano en que se reU
ró.~ ollalre la ba celebrado en unos versos 
1)U8 le dedíoo. 

~M4R0:'4_ (NICOLÁS), escultor J ar
quiteflo. Nació en Bu~ca y foé discípulo 
de So padre José. llabin ya adquirido ¡¡mi 
fama cuando se fué á establecer en Se
gOrbe, en donde hito muchas obras dd es
cultora Y UD3 de elh1s fué una sillería dol 
coro de la iglesia, que centiene cuarenta 
Y tres bajús relieres de santos en los res
paldos de ellas. Hizo tambien un nino Je
sús qoe se hallaba en el convento de la 
Corona de Valencia. 

. CAMA.RON Y BONON t.T (DOS JOSÉ), 
P1 nto~ esµanot, nació en Segorbe en f730 ¡ 
fué director de la Academia de San Carlot 
de Valencia, y murió en esta ciadad en 
4803. Existe uo cuadro de este autor en el 
museo de Madrid. 

CAM~A~ES ( J. J. 1\EGIS DE), pro
fundo ¡ur1sconsullo , nació en 1753 en 
Monlpeller, sucedió en 1771 á su padre en 
el cargo de consejero del tribunal de cuen• 
tas; fuédiputadodelaConvencion en1792 
TOtó porque se sobreseyese en el p~ 
de. Luis XV1 ! foé encargado en 4793 en 
un1on de Merllo de un b'T11n trabajo SClbre 
la clasiflcacion de las leyes, y de su reu
n_lon en un solo código. Fué en 479~ pre
s1d!ute de la Asamblea, des¡,ués preiidió 
la ¡unta de Salvi..:lon póblica, bajo cuyo 
carácter tuvo gran parte en el gobierno, 
68 sella\ó por au sabiduría y moderacion' 
Y. faé nombrado ministro de juslicia e~ 
tiempo del Directorio. Cuando Boua~rte 
faé elevado al consulado, lo eligió segun
do cónsul (4799); ycnaodo rae emperador 
le º?tnb~ arebi-canciller, le creó princi~ 
del imperio '1 daqoe de Pnrma. Cambace
res 10• 0 la mayor parte en la redar.cion 
d~t C'!"igo cfoiL, y en la organizacion ja• 
d1ciar1a. Desterrado por los Borbones se 
reliró á Bélgica, J faé Uamado en 48-U 
Ha dejado uuas Memoria,. · 
. ~t.MBUGO ( JllAN PABLO), escultor 
itali~oo, Y grabodor en bueco, discípulo y 
sobnno d~ Clemente Virago, escultor que 
fué de Pehpell. Trabajó conlácome Trezo 
e~ 1~ esLatuas de los en1iorros del prcs
~iteno del Escorial; y á instancias de su 
tio que se hollaba viejo y enfermo, s. M. le 
nombró su escultor en '17 de abril de 4591 
con e~ sueldo de !00 ducados, pagadas 
ademas sus obras couTenciooalmente. Bs
tando Felipe ll en Valladolid, mandó en 
24 de asosto de U9i se sausfaciesen ti 
Cambiago 100,816 maravedís, que se le 
estnbao debieodo; y en el Pardo á 6 de 
noviembre de 1593, que Jo pagasen 400 
ducados que tambieo se le dehian además 
de ISOO que babia recibido,• por 1:i. cur\os 
Y \roquetes que tenia hechos pera lamo
neda que se labró en Madrid á o n de l'ªb'Or 
tas casas do Jacome Trozo que se hubian 
comprado para S. lll. ~ Y Felipe lll por uoa 
cédula fecha en San Miguel de la Ribera 
:i45 de febrero de 4601, mandó ll5imismo 
qoe se le pagasen 900 ducados• por lo qae 
babia trabajado en 111 capa de la estatua 
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de bronce de su pndre Felipe 11 • • colo
cada en llllO de los cilados entierros. . 

CA~IBISES, prlncipe persa, .de la fam1• 
tia real de los Acbemeoios, casó con Man· 
dono hijo de Asliages' rey de los Medos• 
J foé padre del célebro Ciro. Este prln• 
cipo era trihutario del rey do los Me~os. 
Vi,ia por los anos !195 an~ de lesucnsto. 

CAM8lSES, roy de Persia • !130-!1'2 an
tes de Jesucristo, bijo '/ suceMr ~el gran 
Ciro llevó sus armas basta el Egi~to- No 
pudi~ndo hacerse dueoo de Pelus!o, co
locó para su último osallo, en 1~ primeras 
filas de su ejército ' perros• ove¡:is Y otros 
animales que los Egipcios m_lraban coro.o 
&agrados : tos sitiados prefirieron rendir 
la plaza autes que esponem á be~r á 
aquellos animales. Vencedor del Egipto, 
marchó conll'a Libia y destacó ~,oou hom
bres de 60 ejército para destruir el famoso 
templo de Júpiter Ammon; pero todos_rue
roo sepulladoa en los desiertos de Libia, 
No fué mas feliz en Bliopia: una horrible 
hambre obliS6 á sus soldados á devorarse 
mu1uamente. A so ,ue!La á Egip_to, mató 
al buey A pis; iba á vol~er á Persia, donde 
110 falso Smerdis se babia becb~ proclamar 
rey cuando murió de una herida, que se 
hiz; en uo muslo mon1ando á caballo. Este 
príncipe está representado por ~os !os 
historiadores, como un tirano furioso: hu.o 
perecer á su hermano Smerdls y á Meroó 
su berruana y esposa. . . 

CAMBON (Jost ), convenc1ooal, nació 
en Montpeller en 473•, murió en Bruselas 
en U!I.O; fué miembro de la A~lea le• 
gislafüa, después de la Conven~i?n , Y 
votó la muerte de Luis XVI. Presidió mu
chas veces la Coovencion ! f~rmó parte de 
la junta de Satvacion pública y ~e la de 
hacienda. hizo eo '17~ uoa relac1on ~oy 
notable ~bre la adminislracion de bac1e~
da que contribuyó mucho al restableci
mi;nto del órdcn y la regularidad en el 
manejo de los caudales de( Estado. Tuvo 
parle en la caida de ~01'_esp1erre ; pero en 
la reaccion que se siguió á aquella se de
cretó su arresto. Se fugó y vi~ió oculto e~ 
Monlpeller. En 481!1, fué enVJado á la ca
mara de los representantes, pe_ro no tomó 
pai·te activa sino en las discusiones sobre 
quiutas y presupuestos. Fué desterrado 
en t816. 

CAMll&ONNE (PEORO, BARON DE), 
general francés, oací6 en Nantes en i'170. 
Hizo con distincioo las guerras durante la 
repú1'1ico y el imperio francés. A~ompafló 
ti Napoleon li la isla de Elba, voh1ó con él 
en i815, yso disLinguió en la batalla de 
Watcrloo. Murió en el ano 184~. 

CA&lBROl'iERO(DoN MANUEL MA~IA~, 
nació en Oribuela en i765, donde SJl!Uió 
605 estudios y recibió la borla de doctor á 
los 47 anos de edad. Concluida so carrera 
pu6 á Madrid y abrió su bolete de ah?!!ª· 
do adquiñendo pronto mucho crédito Y 
un~ oumerl'sa clieniela, en la que contaba 
á personas de la manita cates~ría. El go
bierno quiso utilizar su capacidad Y re
compensar sus talentos, nombráo~ole se
cretario de la presidencia de Castilla, de 
cu)o de,tino pasú al poco t!em~ á u_na 
plaza de ministro en la ch~nc11lcria de\: a
lladolid. Habiendo aceptado, en la época 
de la in vas ion francesa I el destino do se
cretario del consejo de Estado, luvo quo 
eml.rrar á Francia, luego que terminada 
gloriosamente la lucha doJ¡i independen
cia cspnflola, evacuó la pcnlnsulu el ejér
cito invasor. El $ellor Cambronera vivió 
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en París con otros muchos emigrad~ bas
b quo las clrcunslaocias le _pemnt1eron 
regresar á su patrio, esta~l~c1éodose en
tonces en .Madrid y dedicand~se nueva
mente al ejercicio de la abogacia ~ en que 
lejos de decaer su anti811a repo1acion •. ca• 
da dia se elevaba mas y mas, en térmi~os 
de que puede decirse que cuantos pleitos 
difíciles y de interé3 ocurrisn en la corte, 
otros taotos eran encomendados al senor 
de Cambronero. Era abogado de 111 ?1ayor 
parte de los grandes, Y ~I l'ey mis~o ' 
cuando se principió á \'enlilar 1& cuesuon 
de In succslon á la corona• lo encarg6 que 
escrihiese so diclámen sobre esta mate• 
ria' como lo verificó en un brev~ ~lazo, 
cuya notable consulta vió la luz púbhca en 
una revista que se publicaba en e5tn co~te. 
Confióle además et gobierno la re~accion 
del Código civil' trobnjo qoe d~Jó. muy 
adelantado al tiempo de su fallecim1e11to. 
Murió este eminente Jurisconsulto el 3 di! 
enero de t83t. 

CAMDEll ó mas bien CANDEN (_GUI· 
LLERIIO ), célebro _anticuario, apelhdado 
el Pa11ianiiu inglia' nació en Londres en 
4551 murió eu 16:23; fué durante mucho 
tiempo maes11-o ó director de la escuela 
de We;tmioster,;, eo 1597 rey de armas 
de Clarenza, empleo que estaba en armo
n(a con su car.icter. Se te debe uuagrande 
obra sobre las antigüedades _de su pals i 
.llrilanni(IJ ducriptio • que vió lu luz por 
la primera vez en 4586, Y 9~e DO cesó de 

rfeccionar ( la mejor edic1on . es ~a de 
f!ndres, i607, en folio); una historia del 
reinado de Isabel' in\ilulada: A_m1alea re
r11m anglica!'lilll ,-e9na11te Eh::obellha' 
cuya primera parte se dió li luz en 16f5, Y 
la segunda en 4625' después de su muerte 
(el todo ba sido reunido en ~tomos en&•., 
Oxíord, t717); una Coltcc,on ele los on
li91101 /1ialoriodoru de Inglaler·m' de 
E•cocia' de Normiind{a 1/ _de _lfl°J:'['' 
Francfort 460i; una Descripcson . os 
monumei:10, de la abadía da \Vestm1nt· 
ter. una Gramálica griega. . 

«:A.MERARIO ( JOAQUh"l ), sabio , nació 
en Bamberg en tllOO' muñ~ en _H,74_; 
era desceudiente de uoa ramilla CU)O pr~
mer nombre fué Liebbard, Y que ba~ia 
recibido el sobrenombre de Camerano' 
potque muchos de sus miembros babiau 
sido camareros. Se díó á conocer desd_e 
muy jóveo por unas obras lle_nas de erudi
cion; ensenó el griego Y el lat10 ~o N_urem
berg (i526) reorganizó llls umve151dades 
de Tublnge'n (1550) y do Leipsick (l5lli). 
llepresenl6 un papel _i~poriante en los 
negocios poUlicos Y i-ehgiosos ; _rué uno de 
los primeros que abrazaron la ieíorma, so 

.ó estreebamente con Melancbihoo, le 
~;!dó a redactar la Con(esion de .A 11g1-
.... fué eocar"ado por el senado de 
u .. rgo , " . · · mpor Noremberg de mucbas m1S1ones i • 
tan tes ygozó de uD gran crédito_ ce_rca de 
los emperadores Carlos V y Maxumliaoo' 
-, de loa duques de Sajonia Enrique Y M~o
ricio. Se deben á Caroerarío unos traduccio
nes latinas estimadas' de un gran m!mero 
d lores griegos, tales coroo Homero, He· 
~:to, Xeoofonw, Aristóteles, Sofocles, 
Tucídides, Demóstenes' eLC,; uoas ed1-
. es ,An comeutarlos de Plaoto , Teren-

c1on "" v· -1· s 
i Quintiliano Ciceion , irg1 10 ; uuo 

e o, '· · v·d "· M • Elemtnlos de retorica; una. i a..., e 
1 hlhon · varias GarlM 11 fabulas. Otros 
o~c bros Je la misma familia se ban dado m1em ,.. . . 
á conocer vcniajosaroento en ..., c1enc1aa 
-, las telras, enlre otros: 
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CAM01ll10 ( JOAQOll'I ), hijo del pro

cedente llamado Camerario Junior ,snbio 
médico: autor de Rortu, mtdir.~s, 46~.; 
Symbola el emblemala ez herbt3 el om-
malibu,, ◄ 605. . . 

CAMERATA. (JOSÉ), pintor en m1orn-
tara y grabador, nació en Ven~ia en ~ns 
7 murió en Dresde en t7~ , siendo direc
tor de grabldo en la Academia do uquella 
ciudad. 

C.lMILA ( LA Sl!ÑORA ), hermana del 
papa Sixto v. Fué á Roma después de 13 
elecciou de 611 hermano eu 1685,-, los car· 
deoales de Médlcis, do Est y de ~lexan• 
drinl hicieron quo se vistiera de princesa, 
creyendo complacer de este modo al papa. 

CA:\ULJ\ , CAMILLA, mujer guerrera 
bija de Metabo, rey de !osVolscos, hace 
UD grao papel en la Eneuf~-~cupadades• 
de su ioíancia en los ejercicios de la caza 
y de la guerra, ae distinguió sobre to~.º 
por su ligereza en la carrer-a-, su habih· 
dad en manejar el arco. Vemda al sOCOJT? 
de Turno contra Enea.~, rué muerta á lrai· 
cioo por Aruns. Virg . .En., Vll Y IX. 

CA~lLO (FRANCISCO), célebre pintor¡ 
natural de Madrid. A los 48 anos pintó cJ 
retablo mayor de la coso profeso d~ los 
jesuiir.s de Madrid, quo represeo~a a san 
FrBllcisco de Borja con una custodia en la 
mano y el mundo á los piés con trofeos 
miliia;es y capelos. Pintó varios reyes de 
Espona para el salon de !as comedi~s ~el 
Buen lleliro, y para el mismo palacio hizo 
tambien varios cuadros. Los dos mas no
tables que ha hecho están e~ Toledo y re
presentan pasajes de la ,ida de sauta 
Leocadia. ~ 

CA.MILO ( MARCO FllRIO ), célehre ge
neral romano, Creado dictador el afio 3% 
antes de Jesucristo se apoderó de Veye3, 
cuyo sitio duró 40 anos; triunfó de los 
Vol seos é hizo la guerra contra los Faliscos. 
En estn última guerra un maestro de escue
la vinoáentregarle los nillosde cuya eose
llanza estaba encargado. Camilo hizo des-

. pojar al lraidor de sus ve~tidos, ma~dando 
a sus discípulos le coodu¡eser, á latigazos. 
LosFaliscosconroovidos por es~ noble~
cion se 60metieroo á la república. Camilo, 
ni v~lver á Roma, foé acosado de haber 
robado pari.o del botin de Veses, y ll!ra 
00 ser juzgado, se desterr? voloJJtaria
meote. Poco después, habiéndose apo
derado los Galos de Roma, el senado le 
llamó y le nombró dictador (389). Pero 
encontrándose Camilo inesperad~ente 
,00 los Roma.nos que escaparon ni l11erro 
~e los BárbarOs, rompió el tratado por el 
que Roma aceptaba la paz (véase BRE!iO), 
espulsó á los Galos de 11.alia y entró triun
fante 00 su patria. Logró inducir al pueblo 
á que no se eslableciera en Vei·es, J lo 
determinó á reedificar la ciudad des1ruida 
por los Galos, lo que le valió el sobreoom• 
bre de Rómulo y do &e811ndo fundador de 
Roma Volvióáser nombrado por done
ces di~lador; 1~ prim~ra veo ció i loa V:ois
cos, á los Heroicos, a los T~an~s y a los 
Latinos; la segunda, cstermin6 a los Ga
los que babian invadido nuevamente la 
lt1lia y libró para siempre_ á los Ro~_onoa 
de esll)s formidables eoellllgos. Mano, se• 
guo ~o dice, de ta orsia. S65 antes de Je• 
sucristo. 'ó 

CAMILO DB LELJS (SAN), naci en 
Bacchianico en el Abl'UZZO, eo ◄ 550 1 y des
pués do haber pasado una t\da muy des_
arreglada y vagabunda entro en el bos¡,1• 
tal de Santiago de los incuraules en Romn. 

Llegó á ser ecónomo de este _pla~oso e~~· 
blccimiento, y ú fin de conlr1bu1r al ahv10 
do los enfermos so propuso ndoptar los 
medios mas eficaces ,¡ue hasta ontonccs se 
habian adoptado. Temeroso de que el es• 
tado laico ofreciese grandes obstáculos á 
su pro1ecto, empezó á estudiar con suma 
aplicacion los primeros rudimentos de las 
letTas alcndo de edad de 32 anos, y en 

• poco tiempo fué elevado á la dignidad del 
sacerdocio. Entonces fundó la congrega
cion de los Agonizantes, órdeo que apro
baron los papas Sixto V, Gregorio XJV y 
Clemente; digna de toclos los votos y de 
toda la proteccion J ravnr que se ba visto 
dispensar ti otras asociaciones menos úti
les, aunque piadosas. Camilo cuando ,i6 so 
coogregacion consolidada y estendida por 
muchas ciudades, renunció 111 prelada su
perior de ella en 4607 y murió santamente 
en 46U. Fué canonizado por Benedicto 
XIV en 1646. 

CAM..'lfA, mujer natural de Galacia. Si
norix eoamoradodeCamma nsesinóáCina
to su e~poso, con el fin de gozarla. Pero la 
"Yenganza de la viuda inmortalizó la muer
le de su esposo; después de haber despre
ciado los presenies que le hacia, fingió 
darle la mano de esposo; citándole al tem
plo de Diana de que era sacerdotisa, apa
rentando hacer la union mas célebre y si• 
guiendo las costumbres deque los esposos 
bebiesen juntos en una copa, Camma des
pués de haber pronunciado las palabras 
consagradas y el juramento, tomó el vaso 
que babia llenado de veneno, bebió de él 
y le presentó á Sinorix, quien no sospe
chando el artificio apuró oon confianza la 
falal copa. Entonces Camma enajenada de 
alegria esclamó: • Muero oontenta, pues 
queda vengado mi esposo,• y ñ poco tiem
po espiraron ambos eo el templo. Este 
rasgo histórico ha dado argumento á To• 
más Coroeille para ooa de 611S mejores 
tragedias. 

CMIOENS ( LUIS DE), célcbro poeta 
portugués, nació en Lisboa en t5t7 ót524, 
de una familia noble, pero pobre; concibió 
en su primera juventud una viva posioo 
J)l'r una dama de la corle, por CUJ'll causa 
lo desterraron á Santaren; en su desespe
racioo sentó pieza l pasó á peleará Áírica 
J perdió uo ojo de un fogonazo al frente 
de Ceuta. No habiendo recibido ninguna 
recompensa ni esllmolo de su patria, mar
chó en 4553 ó las Indias, permaneció aJ. 
guo tiempo en Go3, después íué desterra
do á Macao, por haber criticado al virey 
en una sálira. En este destier1J compaso 
el poema que le ha inmortalizado,las Lui
,iodas, cu que cantó la gloria de los Por
tu¡¡ueses (en lalin Lusitani), las hazai.10s y 
los descubrimientos de Vasco de Gama. 
.ll cabo de cioco anos se le leva11tó el dcs
tiefl'O; emprendió un Yiaje á Goa en el 
cual fué asaltodo por uno tompestad, que 
lo hizo naufragar eo las costas de Cochin
china. Se dice que se salvó á nado, llevan
do eo una mano fuera del agua el manus
crit? de so poema. Viéndose objeto de 
n:iev~ persecuciones , dejó el Asia y l'Ol
vió á Lisbo:i e~ 11169. Publicó su poema; 
pero no mereció los favores que debla es
perar, ,ivió en la miseria y aun que-se cree 
que murió en el hospital¿ la edad de 62 
anos, t5i9. Además de las Luisiodas, Ca• 
mocns ha compuesto odas, elogias, nlgu -
110s sonetos, sátiras y varias tragedias. La 
edlcion mas estimBda de las Luisiadas es 
la que ha publicado José Maria de Souza 
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Bolello, Paris, 1817, en 4•., y 1819, en 8•. 
Este poema ha sido muchas veces tradn• 
cido ni francés, en prosa J verso. 

CillP.lN ( JUANA LOISA ENRIQOET! 
GEXET OE ). La senorita Enriqueia Ge
net, nació en París en t752, murió en 
4822; foé priroero lectora de las tias de 
Luis XVI, después estuvo al servicio do la 
reina Maria Antoniela, y le dió en su des
gracia 1115 mayores pruebas de adbesiou. 
Después de larevolucioD estableció uo cole
gio de educandas, y llamó la ateocion del 
primer r.ónsnl Bonaparte, que cuando fué 
emperador la colocó al frente de la casa de 
Ecooen,donde se educaban las hijas de los 
oflciales de la legion de honor. Perdió esta 
plaza en tiempo de la restiuracioo. Se tie
nen de ella : Memorias sobi·eMorla A nlo
nieta, 4822; un tratado de la Educacion 
de las mujeres, -1823, y algunas otras obri
tas. 

CUIPANELLl (TOIIÁS), filósofo, nació 
en Stillo, Calabtia, en t!l68, tomó muy jó
ven el hábito en el convento de dominicos, 
y se dió á conocer por su ciencia precoz 
atacando la escoltslica. La arrogancia de 
sus opiniones le proporcionó mucbos ene
migos: fué acusado de complicidad en una 
conspiracioo contra los Espalloles enton
ces duenos de su patria; J quedó conde
nado á prision perpetua, de la cual, sin 
embargo, salió al cabo de 27 ailOs después 
de haber sufrido muchas veces la tortura. 
Se refugió á Francia, donde Ricbelieu le 
concedió una pension. Murió eo París en 
4639. Campanella babia concebido, al mis
mo tiempo queJ3acon,el proyecto de refor
mar la ftlosofía; pero demasiado débil para 
ton vasta empresa, no hizo mas que sus
litoir un-nuevo sistema ti los ya conocidos. 
Publicó ronchas obras eruditas. 

CAMPBF.LL (JUAN)' escritor escocés, 
nació en Edimburgo en 1708, murió en 
4715; se estableció muy jóven ep Londres, 
y allí publicó un l!rao número de escritos 
históricos qoe tuvieron mucho élito; loe 
principales son : HisloriCI mi litar dd 
príncipe Bugmioy de Malborough, 473ó; 
Vidode los almirantes ingleses, 4742-44¡ 
C11adro pol/lico de la Gran Brtlaña, 
4744. Tuvo tambien gran parte en la His
toria tmitmal, publicada en Londres en 
60 tomos; en lo Biografía británica, na 
'J anos siguientes ; y íaé editor de muchos 
viajes, entre otros los do Eduardo Browne, 
4739. Su última obra es Htrmigo rediei
i:o, en la que trata del arte de prolongar lo 
vida. Ocupó desde 4765 la plau. de ª!!ente 
del rey en la colonia de Georgia. 

CUIPCEJ\VBR ó C&MPSl!RVElt (IG
NACIO), jesuita, nació en Manrcsa en Cata
luna, en 17 de mayo de 4722; tomó la so
tana en 40 de octubre de4i38, ensenó re
tórica y íué lector de filosoíia en Gerona, 
y después dedicó sus estudios lilas mate
máticas, las que enselló en el colegio de 
nobles de Barcelona¡ -publicó varias ora
ciones retóricas, y murió en Ferrara en 
i798. 

CAMPE (J. ENRIQUE), apellidado ti Ber
quino aleman, nació en 1746 en Deensen 
(Urunswick), murió en 48◄ 8; estudió tea
logia y fué olgun tiempo capcllan do un 
regimiento; pero no pudiendo soportar el 
e.pect.iculo do los horrores de la guerra, 
abandonó oslil carrera y se dedicó ti la 
educacion. Dirigió un instituto en Desau , 
dcspuéa en Hamburgo, fué en seguida ca
nónigo en Brunswick, fondó en esta ciu
dnd una librería de educacion, que tuvo 
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mucho éxito, y por cuyo medio se a~e!!Ur6 
una subsisten1.ia independiente y cómoda. 
Ha escrito para la infancia y la juventud 
ona porcioo de obritas, llenas do interéi '/ 
que inclerran lecciones dtiles; las princi• 
pales soo : Robirnon Cru!oi, en diálogoo; 
E I deacubr-imiento de la A tnlrica; La 
peq11eila biblioltt:4 de lorni,ioa; Teofro• 
ó ti g11ia M 101 i6tenea. Estas obras &e 
hallan reunidas en una sola coleccioo en 
87 tomitos, 4829-32. La mayor parto han 
sido traducidas al fraocés. Se le dobeo 
tambien trabajos útiles sobre la lengua 
alemana. 

CAMPI (h-'TOlSlO)' pintor y natural de 
Cremona. Fué disclpolo de su padre Ga
leuo, y después de folio su hermano ma
yor: estuvo en Madrid y piotó para Feli
pe II la grao tabla que está en el capítulo 
vicario! del monasterio del Escorial , que 
representa á sao Gerónimo sentado y ves
tido de cardenal. Dedicó a aquel soberano 
el allo de 4!185 la crónica que escribió de 
su patria, impresa en ello en el mismo 
ano, cuya edicioo es muy apreciable por 
las bellas estampas que grabó Agustin 
Caraci. Fué tan buen pintor como escelen
to arquitecto y cosmógrafo ; y Gregario 
Xlll le confirió el hábito de Cristo por los 
grandes servicios que le babíH prestado en 
las fábricas de Roma. 

CAMPI (VICENTE), pinlor y hermano 
del anterior. Pintó con hastant& propiedad 
Dores y frutas y grabó la planto topogriiOca 
de Cremona su patria. Baldinu.ccl asegura 
que estuvo en Espana bácia el afio 458.i '/ 
que aquí ee celebraron mucho sus obras. 

CAMPILLO Y MATEU ( Al'iTONIO), 
presbltero, natural de 13.lrcelona , ensenó 
filosofía en el colegio Tridentino, y fué 
por mas de cuarenta anos notario mayor 
de la Cbria episcopal de so patña. Trabajó 
mucho en la inteligencia de docuruentos 
antiguos J del valor de las monedas, y pu
blicó la siguiente obra : Disq11i,illo mt-

• thodi co111ignandi anraoa .tErm chri,
liana, omiu(IJ in fereomnibu1 publicís 
charli, anliq11i1, ap!ld Calholoniam 
con{eclia, (rancigenisque, a,11e ann11m 
uso. 

CAMPILLO Y COSIO (10SÉ DEL), do 
esclarecido linaje, nació en Alles, pueblo 
de la jurisdlccion de Laredo, en 4693. Es
tudió en so pafs y en la ciudad de Córdo
ba, se dedicó primero al estudio do la teo
logia; pero hobo de nriar do propósito 
acepiando el empleo de secretario de don 
Francisco de Osio, intendente deAndlllu• 
cla. Al poco tiempo, el intendente doma• 
rioa de Cádiz, don José Patino, le propor
cionó una plaza de oUcial de segunda clase 
en la contaduría de la real armada de aquel 
puerto, y en el mismo a~o, que era el de 
1717, le de tinó á la escuadre que salió 
para la conquista de Cerdena, en cuya es
pedicioo asee odió í oficial de 4°. clase, J 
en el ano inmediato fue promovido á mi• 
nislro de hacienda de una de las divisiones 
que salieron d contener eo el Meditcrrá• 
oeo alguDos proyectos hostiles de los In
gleses. Al regresará Cádiz fué nombrada 
comisario. de guerra de marina. En ntt 
solió en la espedicioo do la América sep
tentrional, teuiendo lo gloria do contribuir 
al salvamento de la tlipulaclon del nnvio 
San Luis que desgraciadamente varó en la 
costa de Campeche. Al volver de América 
recibió el dc.,lino de comisario ordenador, 
y al mismo tiempo el de ministro interior 
del asLillero de Gun1•nizo, encargo quo 
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desempen6 con tal celo é inteligencia , 
que aquellas fábricas tomaron uo impull!O 
que bastR entonces no hahian redbid~; 
pero si bien el fruto de sus des,elns c~t6 
la admiracion de los u11os, promo9io la 
eo~idia de los otros, qne no perdonaron 
medio do de.<acreditarle y perdel'le basta el 
punto de delatarle ante el tribunal de la 
lnquisicion i pero Camplllo triunfó de su~ 
enemigos, y el gobierno eo Justo de~ 
vio le bito merced del hábito de Sanuago, 
le confirió el empleo de intendente ~e ma
rina, J poco despu~ la inte~lleoc1a de~ 
ejército des\inado a la conquista de Ni 
potes donde rué uno de los que mas con
t ·huyeron á la coronacion del ioraote don 
~los por cuyos serflcios le llamó cerca 
de ,1 i'elipe v y le encarg6 el arreglo de 
las rento~ de Aragon y so intendencia. En 
47,11 rué nombrado secretario de Estado, 
de los de.~pachos de Marino, Hacienda , 
Guerra é Indias, superintendente _de reo• 
IDs lugarteniente del gratde alm1 ranto 'f 
con~jero de Estado. A fuerza de constan• 
cia y desvelos logró reparar los desórdenes 
que se advertion en ~os los_ l'll;mos de 
su cargo. pero la env1d1a volvió a perse
guirle, y 'ya que 00 pudo arrojar!~ del alto 
puesto qile ocupaba, se complació en en• 
torpecer muchos de sos proyec~s J 00 

cesó en sus rencores basta_qne_b~16 al se
pulcro, desgracia y pérdida 1rre~arahle 
que lloió la E~puna eo 47.t3. Campillo es
cribió en u u las obras siguientes : La 
&paño dnpitrta.; Lo que h<iy dt ~o, Y 
de meno, en Espa,ia.¡ y El nuero mümG 
de aobierno paro /cu A mdriCM. 

C.l!IIPISTllON (J. GALBEIITO DE), poe~ 
dramático, nnci6 en Tolosa en ~656, mur16 
en ~723 ; fué muyjóveo á Pans, y_tuvo la 
forLuna de hacer amistad con Racme que 
18 dió coni;ejos. Consiguió por so protec• 
cion la plm de secretario del duque de 
Vandome. Campistron ha hecho un ~n 
número de tragedias; los mas,con?C~das • 
son: Virginia, Arminío, A11dro~1co, 
A lcibiadu; algunos úpera~, las n:,e1ores 
son Acis y Galatea (mú.~iéa de Lolh) ¿ una 
buena comedia, el Ce/010 dtiengcmado. 
Este autor qubo imitar á R~~ne ; pero 
aunque sabio en sus compos1c1onee, no 
tuvo ni el talento da concebir un plan ó 
una situacion, ni fuego alguno poético, Y 
no podo jnllllÍS aproximarse á su ~od~lo. 
Sus obras bao sido con rrccuenc1a re1ru• 
presas; la meior cdicion es l_a de P~rfs, 
t750, 3 tomos_en 42•. Sabia sido ad!llltido 
en la Academia en 4701, 

CA~IPO (JUAN DE), pintor. Nació en la 
\Cilla do Ita el ano t530, y era hijo de Diego 
do Campo y Mijrfa Sando,al. Después de 
haber estudiado su profcsion en Toledot?o 
Francisco Comootcs, le eligió don Francis
co Gcrónimo Corella ' obispo de Comaya
¡;ua para que le acompanase á su d1óce
s1s,'á donde parlieroo el ano de t557 coa 
el fin de pinuir lo que le ordenase para 
adornar equellas iglesias. Se hace graude 
esumacioP de los pocos cuadros que se 
consenan de este a11ista. 

C,UIPO-.\LANGE (COliDE DE). don 
José Negrete, nació en el Corral de Al
masucr en el ono de 4812. Se ed~~ ca 
Pa1ís al lbdO de su familia, y ~e dedico es• 
pccialmente n las matemáticas y al _dibujo 
militar, mosl.rllndo detide sus pnmeros 
m1os una incliuacion decidida li la carrern 
(le las armas. En t831 obtuvo hcenci~ del 
¡;obierno francés para aslslir, como Bbrre• 
¡;ado al eslado mayor, a lodos los lrlb$Jos 
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del sllio de Ambcres, dirigido por el ma
riscal Gerardo, y allí hizo con una _con~
tancia ejemplar ' un arrojo estraordmar10 
sus primeros estudios práeticos en el arte 
de la guerra. Algunos aftos despuás, li~
llándose en Madrid, publicó en el acredi• 
lado periódico titulado El Artls~ una.re
lacion circ11Dstanciada y llena de mteres Y 
de poesía de aquel memorable sitio. Apc• 
nas Clitall6 en las pro,incias del Norle de 
Espafta la rebelion contra el trono de dona 
Isabel u parlió el conde de Campo•Alao
¡;e al tent~o de la guerra en calid~d de TO
lootario; pero so denuedo y arro¡o 1~ cos
taron muy caros, porque apeuas se 10<:0~
Poró en las mos de los valientes, rec1b16 
un balazo eu el pecho que le vsli6 la ~1111 
laureada de Sao Fernando, Y al poco tiem• 
po recibió otra herida tambieu en el pecho 
que causó su muerte en medio de cruelee 
dolores el dia f'l de diciembre de 4836, en 
una de 111!1 acciones sangrieot.as ~ue pre
cedieron al memorable sitio d~ Bilbao. En 
el momento de su maerte tema ya el gra
do de coronel. 

CAMPOAMOR y OSORIO (Doll RA· 
IION), uno de nuestros poetas ~nlem~ 
ráncos mas apreciados del público. _Nació 
el 2, de setiembre de 4817 en la villa de 
Navia, provincia de O,iedo. Sos padn:s • 
don Miguel y dona Manuela Campo Oscno, 
nobles acomodados de aquel pals, desean• 
do proporcionarle desde los primeros anos 
la instrucciun correspondiente li su cl&:e, 
le eo,i~roo al puerto de Vega• en la mis
.me provincia' con el objeto de que esLu• 
diese latinidad. Hemos oido decir á los 
amigos Y paisanos del Jóven Campoamor 
que en uquella éPoCO no dió ciertamente 
mueslru do lo que algun dia había de_ ser 
en el ameno campo de la lherstora i alnbo
Jendo esta circunstancia á la viveza de su 
carácter, qoe 58 avenla mal con el p~ado 
método adoplado por el venerable aoc1a~o 
que le servia de preceptor J que se gloria
ba de pe!'leoecer al siglo xvm._ Cam_~•
mor manifestó luego mucha d1Sp?s1c1on 
para la poesía¡ es autor de 11 obra Ululada 
La rutila dti amor y de la que llamó 
J!i harem. Dió tambien á lu~ uu hbro 
de Fcibula,, y la Historia ~i!1c11 de /cu 
CorlU n(0r'l!ladal. Los per1ód1cos de Ma
drid han publicado un gran número de 
composiciones poéticas de CemPoamor' 
que las intituló DolorGs' y 60n le1d,as con 
gusto. Trabajó tao:bien en la redacc1ou del 
periódico de politica titulado El Espa11ol. 

CAMPOl,AB.GO (1'.EDRO DE), es~IIOI, 
pinlOr y grabador de láminas .. Res1<1l8 en 
Sevilla por los anos t660 y fue uno de los 
profesores que establecieron la Academia 
de aquella ciudad. Se conocen de Campo
largo eutre otras de sus Obras, algunos 
al~ grabados á buril y ayudados con el 

:gua fuerte, que 600 muy elogiados por los 
inteligente~. 

CAl!IPOHANES (DON PEDRO RODR!• 
GOEZ' COlSDE DE), nació en Santa Ealaha 
de SorribJ, peqoeilo pueblo del ~nce¡o ~e 
Tineo en el principado de Asturias' el d1a 
t• de julio de 4723. Hasta In edad do 6 
11105 Y medio e;;Iuvo al lad~ de s~ madre 
dona Mario Perez de Sorriba' v1~do de 
don Pedro Rodríguez Campomanes ! Y fue• 

le recillió ba¡o su cuidado so uo don i~ro Perez de Sorrib~ , cauúoi¡;o de la. 
Iglesia. c.,legial de S111111llana La apllca_
cion del tierno Campomanes á las hun10111-
dadcs rué tal, que a loa to 11~0.s y medio de 
&u e<l1d l' iradiicia el Ondip eu versos 

caslellaoos Y esplicaba toda la mitología de 
cada dístico; sabia la geografía, y CODlPOS,O 
un:i oracion la1ina que recitó en presencia 
del cabildo con particular gozo de su mlleS
tro don Manuel Gozon. A los u anos em
peió el estudio de la lllosofi~ en el coa• 
vento de dominicos de Santillana • Y no 
pudiendo acomodal'Se ii. las inutilidades del 
corso de artes que se le habla puesto en 
las manos, se ocupaba en culliv~r la n~e
oa lileratura • dedicándose la~b1en de:ide 
entonces á esludiar volunta~ameote los 
principios de la jurisprudencia en la Ins• 
l 'tutadtJ~tiniano. Concluida la filosofía, 
~ puso a ensenar gratúitnmenle las hu• 
maoldadea ea Cangas. A los •9 af!os d~ 
halló )'Ben estado de aliviar las_ tareas e 
mayor de los profesores de so tiempo don 
Juan José Ortiz de Amays, letrado de ~n 
crédito eo llladrid,y catedrálico que hab1a 
sido de leyes en Sevilla. Este salllo qo? en 
•748 leyó en la real Academia d~.18. BiSIO
ria el plan de uoa historia ecles1ast1ca na
cional que intentaba bacer con el título de 
España aagradG , viendo los m~chos 'f 
grandes conocimientos que su discípulo 
C8mpomaoes manifestaba en este ramo d_e 
literatura, le confió los papeles mas d~h· 
cados confesando aquel célebre escritor 
que 1~ ayuda del disclpulo le era en estre¡ 
mo Tentajosa. El lucimiento de_ este en e 
exámen que sufrió en el Conse¡o para ser 

"b"do de aho""dO rué tal,qoe uno de los 
reci 1 "" b ' al ·ustan• • • lros examinadom le osco 1 • 

=~~ encargarle un negocio de su part1• 
color Interés. DedicadoCanlpo~ane~ cons
tantemente al estudio' apreodi6 el _1d1oma 
árabe de don Miguel Caslri y el gnego d~ 
don José Carbone 11, con los cuales couservo 
estrecha amisl8d toda su vida. El marqués 
de la Ensenada le tenla designado para el 
primero de los cuatro literatos que pensa
ba dedicar á escritores públicos. Muchos 
fueroo los triunfos que como abogado al• 
canzó Campomanes en los 4_4 anos ~uo 
desempen6 su honrosa profes1on, no su:D· 
do el menos brillante el que le pro~rCJO• 
nó el importante litigio del _pri11c1pe d~ 
San Nicandro, quien desde N~poles conllo 
so defensa á Campomanes, estimulado por 
los buenos informes que de su grao rcpu
tacion babia reci~ido. Eo 29 de romo de 
.,48 fuó admitidt> por individuo de la A~
demia de la Historia. En t751 y 54 hizo 
dos ,iajes en compal\ía de ~on Lorenzo 
Diegnes al monasterio del Es_c~mal paRsra 

c6dices de los conCJhos de • 
cote¡ar los trabajos 68 ban publicado en 
Pf o~' !u!o;undo de fas Memoria& de la 
~ caJ:mi<i. En t752 ~resen16 ~-este cuer: 
o copia de una ioscripeiou arib1p baila 

P ., • ... da con su version castellana, 1 daeume.. . . t 
esplicacion críLica é b1st6nca de_ su coa e-
uido. En 47~ 1 55 p~p?so y d1ó el plan 
de t.,s cole.:ciones li!Olog1ca y diplo~áb~ 
Y leyó una diserwciuo sobrd las leyes Y 6 
bierno de los GodoR en Espaoa. ~n eld:~ 
55 rué nombrado a.esor de carteos' 
dole despucs los honores. del coose¡o ~~ 
Hacienda y en esle destino pcrmaneo 
husta el ano de i762, en qoe (ué oombrs• 
do liscal. eo c,te Liempo formó una apr; 
ciabilísi~a ordeuanza para el gollleruo e 
aquella renta, Cl\tendiend_o su_s ideas al DI~ 
jur arreglo de la comumcac1on con auest6 
tras colonias de ultramar. Cll8!1do ee -~ 
de proveer la fiscalía del Conse¡o, maru~ 
el rey Carlos 111 que quena un uue:U 
gado que supiese defender ~us reg u• 
sobre cuyo punto babia esper1menlido ,a-

CAll 
rios esce&os do los curiales de Roma du
rante su reinado en Nápoles, yacordándo.e 
S.M. del m~rito de Campomanes le nom
bró paro este empleo, cuando este solo 
tenía 39 all"s de edad. No se equiv01,'Ó el 
monarca en este eleccion : Campomanes 
aupo siempre rlcsempeOar con tan~o a_cicr'° como facilidad los cargos mas clific1les ; 

'cuando hablaba en el Consejo, la sala se 
llenaba de gente para oírlo. « La fiscalía 
de don Pedro Rodríguez Campomanes, co
mo dice el académico de nómero don Vj. 
cente Gonzalez Arnao en su elogio, fuá el 
tiempo de la concordia del sacerdocio y 
del imperio en Espana, lo foé de la ñviflca. 
cion de la agricultura, industria y comer
cio, lo fué de la regeocracion de lus eslU
dios públicos y lo fué últimamente del con
suelo de los hombres de~chados sin cul• 
pa suya.,, Siendo presidente del concejo 
de h1 Mesta, emprendió un viaje por Es
tremadura, Andalucía ! parle de los Cas
lillas, con el objeto de ¡ierflll)Ciooar sos 
proyectos sobre la agricultura J g~nadel'la. 
Prueba de las grandes observBC1ones que 
hizo eu estos ramos, rué la respuesta fis
cal que dió eo el silo i7'10 ea el ruidoso 
espediente sobre la Mesta, principiado en 
47'14. Campomanes atendía constantemen
te il todo cuanto podía hacer á la felicidad 
del reino. Con sus discursos contribuyó di
rechmente á las grandes obras de cami
nos, puentes y caludas : exhortó siempre 
á quo se hermosearan las entradas y sali
das de los pueblos, y protegió cuanto pudo 
11 los corregidores que se esmeraban en 
estos objetos; y por Oo al celo suyo se de
be la babilitacioo que se hito de varios 
puer1os para el comercio de América, y el 
alivio de muchas trdbas que se le quitaron. 
A pesar do sus muchas ocupaciones asistió 
con puntualidad á la Sociedad matritense, 
y en ella trabajó nrios informes '1 memo
rias, de los cuales se han impreso algunas 
eutrtJ las de este cuerpo patriótico. En el 
allo 4764 babia sido nombrado director de 
la real Academia, y por repetidas eleccio
nes Jo continuó sieotlo por espacio de "J!T 
anos sin lnterrupcíon • .En vista de Lanto 
mérito y de Uln buenos servicios, e\ rey 
Cnrlos ll1 honró al &eftur Campomanes con 
la cruz pensionada do su órdeo desde su 
establecimiento en t'77t, y con el título de 
Castilla sobre uo coto que le babia dudo 
anteriormente. Curios lV en i789 le nom
bró ea propiedad gobernador del Consejo, 
donde habia presidido como interino desde 
1783, En t791 se le admitió la renuncia 
del gobierno nombrándole consejero de 
Estado, y en i798 fué condecorado con la 
grao cruz do la citada úrden espaflOla de 
C·,rlos 111, sin que e.tas altas distincioues 
alterasen en lo ma.~ mínimo su carácier de 
prl>bidud, de moderacion, de sujecion al 
órden , J de dulzura para con sus scme
jal)les. Eo el mismo ano 4798 le eligió 
nuevamente la real Academia so director, 
y no obstante el ma I estado de su salud, ~is. 
lió en aquel trienio ámucbas ¡untas, mos
lra11do siempre el gran amor con qoe mi
raba aquel establecimiento. Era inf,tigabte 
en la adquisicioo do lihros, manuscritos, 
monedas y demás antigQedadcs que cons
tituyen hoy la riqueza de aquel cue1 po. 
Mientras se ocupaba en el arreglo de sus 
negocioa domésticos J en dic1ar varios 
pensamientos y prodoccloncs literarias fur
liflcando su ánimo cou las m:ixiruas conso 
!adoras de lu religion, negó al términu do 
1u carrera en u de diciembre de 48®. 
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Campomanes escribió mucho; son bien co
nocidas algunas de S\ls obra~, memorias, 
etc., y seria largo el enume111rlas. 

0A.,lJPI\OBIN (PEDRO DE1, pintor do 
Oorcs y frutus con mu.:ha variedad, frescu
ra y delicadeza. Re,idia tu Se•illa por loa 
anos de -1660, concurriendo á la Academia 
que los profesores establ~cieron, y conlrl• 
huyó á sostener los gastos de su conser
vaoion. Son muy apreciadas sus obras en 
aqoolla ciudad, y aunque no eran las mas 
á propósito por ijQ clase para el adorno de 
los templos, pintó doce floreros para la 
capilla de Nuestra Seflora de los Dolorea 
del convent<> de Sau Pablo. SoLia firmar los 
mejores: Pedro dt. C11mprobin Pasa 110. 

CAMUS (CAru.os Esn'.BAN L.), matemá
tico, nació en Crcssy en Bríe, en -1699, 
murió en 4 i68; fué miembro de la Acade
mia de c;encias de Paris , de la Sociedad 
Real de Londres, examinador de los inge
nieros y del cuerpo real de artillería de 
Francia , profesor y secretario perpetuo de 
la Academia de arquitectura, y autor do un 
CuT$o de matematicoa, Puris, 4766, eu 4 
tomos eo 8•., que ha estado muobo tiempo 
eo boga. Fué e11viado al Norte por los 
anos 1786, para determinar Ju medida do 
la tierra. 

C.&llll)S (AllllANDO GASTON ), juri..~on
@Ulto, nació en París en 4740, muriú en 
fso•; fue abogado del clero en el parla· 
mento, después dipotado 1ior los elei:tores 
do París, ea 1A Asamblea consllLuyeuto y 
en la Convencion. Ardiente jansenisw, se 
disUnguió por so carácter cstóico, por so 
intrepidei J sus proyeciOs de economía en 
todos los ramos de adruinistracion. Fué 
uno de loa comisarios enviados á Bélgica 
por la Convencion, para arrestar al gene
ral Dumouriei, perll este previno el golpe 
y lo entregó á los Austríacos. Camus fué 
canjeado, eo diciembre de f795, por la hija 
do Luis XVI. En •796, entró eo el Coose• 
jo de tos Quinientos y salió de él en 1797; 
había sido nombrado, en i792, archivero 
nacionol y bibliotecario del Coerpo legisla
tivo, cuyo empleo conservó hasta su muer
te. Ha publicado : Cartas sobre la profe-
1ion de abogado, Parfs, tiill, en ◄ 2"., 
reimpresas con frecuencia, y reproducidas 
por M•. Dupin bajo el título de Manual 
del abogado, y varios escritos sol1re las 
Mtllerias tclt1ieíJtiC<U. Camuij eultinba 
además con éxito la literatura griega. Se 
Je debe 0111 trnducciou de In l/isluria de 
l°' animalts de Arisuíleles, PJris, f783, 
la primera ha sido publicada en fl'i.llcés; 
ona traduccion del Jfanual de Ep1cteto y 
del Cwdro tú Ctbti, París, i796; esta lll• 
tima.trtduccion íoé hecha mientras estovo 
en las prisiones de Austria. Estos trabujus 
le abrieron desde muy jó,cn las puertas 
d11 la Academla de Inscripciones , bellas 
lcu·as. 

CAMllS (LE). Véase LE CAMUS. 
Ck~U:., hijo de Cham, tu,o once hi• 

jos y fué á habitar con ellos el país que 
después se llamó Palestina, y que durante 
mocho tiempo lletó su nombre. Los Cana
neos, descendientes de Canaan, eran iri
bus conn11tu1-alizadas coa el crimen, y 
Dios ordenó á los Judíos que entraran en 
,u país y los esterminar:io. 

CANAl,(EL P.M. FIi. JOSÉ DE u),sa• 
bio espanol. Nució en el lugar <le Ocieda, 
valle de Cabuérniga, 111,ispado y protincia 
de Santander, el i t de e1 ero de 17GS, 
siendo sos padres Dumio¡¡o de la Canal y 
Antonia Gomez, lab!'ldOr8$ medlanameDto 
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acomodados y notables por &u bonrade2. 
Cunndo apenas conlaba tres anos de edad, 
murió el autor de SU$ dias; y su madre 
viuda hubo de fundar en él sus únicas es
peranzas para et poñ·cnir. Al poco tiempo 
entró en la escuela de primeras letras; 
pero hubo de abandonarla, los ocho anos. 

_ porque su aplicacion era tan con~taute 'f 
so talento tan precoa, que et maestr;> }11 
no tenia que ensenarle. Supo esto on reli• 
gioso agu&tioo, pariente suyo, y concibió 
el proyecto de dedicarle á una cal'fera 
brillante. Le 11'8Sladó pues á Burgos, don. 
de estudió gramática latina J fllosoíia en el 
convento de padres dominicos, bajo la di
rcccion del padre lector Fr. Juan Zulainl, 
que mu odelute fué arzobispo de Manila. 
Decidido por el estadio y ambicioso do sa
ber J de gloria , el júven Canal estudiaba 
la filosofía de Gaudin y asistía al propio 
tiempo II las leccione.~ de los religiosos 
agustiD0:1 que seguían las doctrinas de 

1 Purcbo1 : al llo gaoó los tres ali.os de filo
&ofia cuaudo contaba •s de edad, y i;e de
dicó á la carrera eclesiástica para la cual 
se eentia con vocaclon. En 4785, y aficio
nado mas y mas á las profundas doctrinas 
de Purchot, profesó en el convento de 
ognslinos de Burgos. Poco después posó á 
Salamanca, donde sostu,o tres actos teo• 
lógico3, uno en su conveoto 'f dos pro 
Unfomitale. Coocnrrió á las oposiciones 
de lecturas en Dona Maria deAlagou,doo• 
de esplicó filosofía uo allo : en segundas 
oposiciones le encargaron la misma cáte
dra en su convento de Burgos¡ y por lllti
mo volvió á Salamanca, donde Je fué en
comendado el arreglo de la biblioteca : en 
él encontró las obras de san Gerónimo, 
qoe el maestro Luis de Leon anotó en las 
ciirceles de la Joquisicioo. Tres ellos pe1•
maóeció en Salamanca desempenando uno 
el cargo de bibliotecario y dos el de cate
drático, y durante este tiempo lo¡¡ró atraer
se la amistad del sabio obispo de aquella 
iglesia don Antonio de Tavira,qoieo le es
timuló á qoe continuara la traduccioo de 
las Conreraacionu filoro{ica, ,obre la rt• 
ligion, En t80,t, vt>lvi6 el P. C8nal á Ma
drid, y el colegio qoe tenia esta obra vara 
su censora desde !800,auo no la babia re
visado. Esluvo en Toledo cualro anos; y 
como por este liempo se hubiese yn hecho 
nolllblo por sus ronocimientos en la cien
cia bist.orica, fué nomhrado por so pro,in
cia paraayudaral continuadorde la E,pa
fia Sagrada,el P. Juan Fernandez de Ro
j~. Por entonces tradujo el Catecismo 
que 68 llama de Napoleon. A fines de•sos, 
cuando los Franceses entraron en esta 
corte, el maestro Feruandez huyó, aban• 
dohaodo el gabinete de Historia Natural, 
su bibliote~, munetario, etc.; pero el P. 
Canal no imitó su ejemplo, pues entusiasta 
por la ciencia y deseoso de conservar ma
nuscritos y objetos tan preciosos, arrostró 
toda clase de peligros, sol11 con la esperanza 
de salvar 11quel tesoro. Díceioe que, á pe
sar de sus muchas precaucioaes, lo sor
prendieron una tarde en s_u celda, y exi
giéndole las llaves que tema eo ~u Poder, 
le echoroo á una boardilla, $in dejarle mu 
que un tablddo, un colchon y unos pocoa¡¡. 
bros ¡ entonces tradujo los Viaju dtl jól)f-a 
Anacarai•; las Afemorias del abate Bar. 
ruelsobrt el jacobi11i1mo;d Si1tema ,na,. 
ri/imo tú los Europaos m el ,iglo XVlU ¡ 
et Tratado de los apologiltas inuolunlo-
1•ioa de la religion; 'I Onalmeote Los lm 
1ig/01de 111 literatvra (rq.ncna, inédito, 


