
MEN MEN 

en O!dcmb11rgo en i6U, murió en 1'70'7; 
en, cnó monil en la Academia de Leip~lck. 

~IE~CRE (J. DURCKIIARD), hijo del an
terior. noció en Leipsick en 1671, munó 
e111í32 · desempenó la cátedra de bi,taria 
en su cÍudad natal, fundó unn Academia 
p11ra el perfeccionamiento do la pocsia 
alemana, 

las dleposicionc; mns estraordinarios para 
el esiudio. Llegó áser uno de los primeroff 
esc1itorcs de Alemania. Lo mayor parte 
de sus escrilOs tratan de asuntos tllósoft• 
cos; y mucbos tambien de la religlou iu· 
dáico. 

ME:iDF.9, dios rgipcio. Véase MA:u>O, 
ME.~DEZ DE SALVA.TIERRA (JUA:i), 

na1ural de Salvatierra, provincia de Ea• 
tremadura , esludi~ eo Alcalá filosofía, 
teología y derecho eclesiástico , donde 
recibió el grado de doctor y obtuvo la cá• 
tedra de Escrituro; fué colegial del masor 

MUCKB (FEnEBICO OTUO:i), nació CD 
Ltipsirk en 1708, murió en 17••· 

MENOAN.l DE NF.GRA. ( ÁLVARO), 
naveil&r,tc espallol, nadó _eo 15\1, ! po5:6 
los primeros anos de su vida en la oscul'I• 
d~d, b3Sta que llnmado á América por su 
tío don Pedro de Castro, gi,Lernad~r de 
Lima despreció aumentar su patrimonio 
con el c;,mercio, J formú la rtsolucion de 
cs:cnder los dominios de su soberano , 
descubriendo nuevllll tieri·as. Favoreció 
sos ideas don Pedro de Cas1ro, y Men • 
dana se dió ó la velo desde ol Callao de 
Limo en 40 de enero de 1568, y su pcr• 
se1·erancio fué recompensada con el des
cubrimienLo do varios islas que colocó 
e111re los '7• J t2• paulelo Sur, y en1re 
las cuales estan particularmente distin
guidas la tierra ó islQ de Guadalcanal y 
lo:; de ~o Crist6bol y Santo Isabel. Des• 
pués, fijlto do vlveres y de asna, se diri• 
gió luicia el Oeste, y habiendo eido dete
nido por los vientos contrarios en alta 
mar, tocó finalmente en el puerto do San
tiago, sobre lu costa de Méjico, en 22 de 
enero de 1569, y de allí á poco tiempo so 
trt1Sladó á Limo. Comunicó Mendana al 
ministerio la ftel narrncion do su vinje, y 

licitó que se le proporcionasen medios 
para emprender nuevos descubrimientos; 
pero no ¡,odia favorecer Espana sus pro• 
ject.ot con motirn de las guerrns en qoe 
,e llallaba cm penada, Sin cmbargv, logró 
el in1répido na~er,anle á fucria de perse
verancia que el gobierno rcsolvie;e enviar 
uoa colouio á la isla de Snn Cristóbal , y 
que le corfüsc el mando de la csr,cdicion. 
Dió~e ó la vela en Paito en 1:í95, llcvondo 
,:i,nsi•o á Qoir.;~, que debia hacerse ilus
tre e~ lo succsho con sus propios traba• 
j>s, y á su esposa Isabel de Baretos, eu 
una escuadra compuesta de cuatro bu
que.• y provista de cuonto ero necesario 
¡,ara ~I proyetLado eslablecimienlO. llcn• 
dona ha\Jiéndose di1 igido ni Oe,tc, en• 
tre 1o's 10• y 200, creyó tocar ó las blns do 
Sol~mon al lle¡;a1 á las Marque,a~ do Mcn• 
dozn; rccouociólns culdadosomonle, y ha• 
cicndo cantar un T~ Deum, prosiguió &U 
viu¡e luido el O~stc y veriOcó algunos dcs
cu\Jrimicntos, pero de poca importancia. 
Quej<,sa la Lripulacion de su escuadra, es
tuvo p1·6xima u su blovarso, cuando Men
dana descubrió una i:;la grande que creyó 
~runa de las do &tomon, y :í la cual dió 
el oomLre do Santa Cruz, conociendo quo 
e1n una rur,va i,la. Inducido por la ferti· 
lidnd del suelo a formu1· un estoblccl· 
miento, Fenlli 6U colo_nia en la bahía gra
ciosa, y su prudencia la hubiese llevado á 
una grao pN~peridail , áuo bu\Jer abusado 
clo ta fue1zosus co:mpane10s 1 malquu;tán· 
dole con l~s naturales del pnis, quienes le 
hicieron uoa s11cm gngriei,1a, cuyo re
sul1ado fue la ruina de la colonia. No J•u• 
dieudo solirellc1·ar este golpe fatal do la 
auel'LC, cayó en una pruíund,1 Lri~wza, la 
cual te cuudujo al sepulcro el -18 de OCIU• 
bre ere 1595. 

de Sln Jldefonso; b,anó por oposicion la 
magistral de diel1a ciudad, y era tal su 
admirable elocuencia en et púlpito, que 
Felipe II para premiarle debidamenle, te 
presentó la mitra de Granada en 19 de 
diciembre do 4571, en cuya iglesia entró en 
15 de febrero de 45i8. En 4581 puso la 
primera piedra para el nuevo ediftcio de l11 
iglcsi1 parroquial de Sanie María de la 
Alhambra , mandada recdillcar de real ór-
den por ser el primer templo q~e bobo ~o 
Granada después de la cooqu1sta. Mimó 
colmado de méritos y virtudes el 2t de 
morto de 1~88, siendo ponbfice Sixto V. 

11!.SOEZ DE U.\RO Y SOTO'.\J.IYOI\ 
(JUAN DOl!INGO), conde de Mun1crrei:, n_a
tural de Madrid, nació en 1640; fue lu¡o 
segundo do don Luis Mendez de Bai:o, 
minislro de Felipe IV, y de dona Catalina 
Fernandez de Córdol a , natural de Luce• 
na. Empezó á servirá Felipe 1V. de gentil• 
liombte y ejerció du1'8nte Sil vida l'lll't,~S 

y cmptc~s de nito cousidcracion , y mur\ó 
de ro-~ente ó lo edad do 70 11110s, de~pocs 
de haberse ordenado de sacerdote, et ollo 
de 4716 esLaudo escribiendo el ex,imen 
que forO:abn Lodos los dias de su vidn. 

ftlENDEZ DE SAN JUAN {JOSÉ), reli
gioso mínimo do San francisco de Paulo, 
nació en f60l y w111ó el búbilo en f\>22. 
Fué hombro muy estudioso y aprovecha
do, y tal su buen juicio que el mís~o rey 
le conRultaba en casos arduos y espinosos. 
Murió el 17 de julio de ~680, y dejó escri· 
tas mucl1: s obras, casi todas en lalin. 

l\lENDEZ DE Zl!IUTA (LORENM), 88· 
bia espanola del siglo u,, de la cual ll:ice 
·grontlcs elogios Lopc de V ego en su Lau
rel do Apolo. Nació en Madrid y fueron 
sus preceptores de humanidades los maes
tro; Serna y Alvar Gomez de Castro. Con• 
trajo ma1rimonio con el secretario Tomás 
Gracino Danlisco, y segun se lee eo el 
Diccionario histórico, fué tan docta y 
cjerciUld& eo la leagua la1i_n11 y poesía, 
como cualquiera otra de tos siglos pa~\los, 
se.;un aparece de sos epístolas J versos 
latinos, compuestos con muy ele¡¡ante es
lito, y escrilos de su maoo. L?renza Men
dez tle Zurito murió en 4 5!lll o t 600. 

MENDOZA (DON DIEGO llURTADO DE). 
Véa:-e HURTADO. _ 

hombres mas lul.hiles en las ciencias, parli· 
cularmente en la ju.-i;prodencia, en que 
hizo tlln escesivo é Inmoderado estadio 
que lleg,; á perder el juiciO y así murió. 

ME.'DOZA ( PtllRO GO:\ZALEZ DE), 
quiato hijo de los prlncipcs de Meliw 1 
Ebóli, primeros duques de Paslrana, na• 
cióeo Madrid en t57t,y en 41185 fué á Za• 
,ragoza &írviendo de menino al prlncipe 
dou Felipe lll y ee halló en las fiestas del 
cosamieuw tic la infanta donaCatolioa cou 
el duque de Saboya, desde dond.i movicb 
por on impulso superior partióá recibir() 
bábito de San Francisco al monasterio l; 
Nuestra Senora de la Salceda. Fué col&-
gial de San Pddro y San Pablo de Alcalá, 
? acabados los estudios , calificador del 
lribooal de la lnquisiclon y predicador roa· 
yor del convento do Alcalá. De órdeo del 
rey pasó dos veces t Portugal á oegoci09 
muy graves, y luego fué promovido al 
gobierno de la iglesia de Granada. Don 
Felipe lV le pasó al obispado de ~igücoza 
en 1623, doode murió en 4639 con grao 
senlimieolo de todos y particularmente 
de los pobres; fue grou predicador y teú
logo consumado. 

!IIENDOZA ( BERSAI\DO DE), hermano 
de Lorenzo, conde de Cluny, se distinguiJ 
en la Bélgica por sus buanas; fué nom· 
hrado caballero de la 6rden de Senlla¡¡o J 
encargado de embajadas en Inglaterra 1 
en Francia. Falleció á principios del ai• 
glo XVII siendo de edad avnnznda. 

ME:.\DOZ.\ ( ~TOSlO SARilllE:\TO DE), 
nn1ural de Burgos, caballero de la órJcn 
de Calntrava, gobernador de Cuenca y de 
Córdoba, genLil-bomhrc de cámara del in• 
far,te don Fernando, y m11sordomo de don 
Juan de Austria, murió eo 4681 y dejó una 
traduccion do la Jerusalm del Ta83o, 
Madrid, 4640, en 8•. • 

M'E~DOU (AliA DE). Véase EOOLT. 
11mNECIO , uno de los Eólides ó des• 

ce11dien1es de Éolo, nació eo la i:la de 
Egina, y ero hijo de Actor, rey de los Mi
iimidones, y de Eginn, bija de Asopo. Fuú 
espolsado del reino de su padre po~ halle~ 
querido usurparle la corona. Ret1róse o 
O¡iancia, ciudad de los Locro~~ en Beo• 
cia. Foé rey de aquella provmma, y uno 
de los príncipes que siguieron á Jason en 
el ,iaje de Cólquide. 

M~NEClO, hijo deLeutooino, fué IIU· 

¡oral de los rehanos de Plut.on 'J el quo 
anunció al famosaGerion el robo que Uér
cules Je babia becbo de sus toros. Coma 
el'll csttemndamentc habil CD lo lucha , 111 
temió medir sos fuerias con las de csl{ 
héroe ; pero fué vencido, y llér~utes ib( 
á qui1arle la vida cuando Proser¡noa le ro
gó que fe la perdonara. - Ilubo oti:o Me
necio bija d0Jape10 J de lo. mora Asrn, qua 
se halló en la guerra de los Titanes y á 
quien mató Júpiter con un ray_o. He.foé'.o 
10 supone hijo de Japeto ~ de 1.,.hmenc, uca 
de las Occáoidns. 

M~ÉCl\1 TES, médico g1iego, natural 

11m,;11~LSSOJl;,i (MOISÉS),sahio isrne
lilll, n~eiú CII IJC>fllll Cll ~7~0, rnurlú CII 

!lerliu ea lí86; w~trú desde su iar.ncfo 

Mg;NDOZ.\ 0AMANO y S0'f0ll.\ ron. 
( ÁLHRO EUGENIO DE), nació ea Madrid 
en 4671- Fué arcediano de la primada 
iglesia de Toledo, abad de Alcahi la Real, 
de Burgo, Oudo, ele.,? en 4753 Felipe \' 
le nombró patriarca de lns Indias, su CO.· 
pe\lan y limosnero mayor; consagróse en 
nu por arzobispo de Farsalia , y co 114'1 
Bened1c10 IV le elevó 1i la p,lrpura carde• 
nalicia; y en 46 de julio don Fernan~o \'l 
hizo lll ceremonia de ponerle la 1,11·rct11 
C('B a,i,wncin de toda io grandez1. Murió 
á los 90 uno, de su edad , !!orado d~ lus 
ro ud1os de~,nlidos ÍL 'luicne~ so~orria. 

ll~l'iDUZA (ft:RNA~ll UE), uuo de los 

de Siracusn., que vivió hácia 360 antes de 
Jesucristo, es célebre por su orgullo y su 
vanidad. Escribió á Filípo, rey de Mace
donia : « Menécrates Júpiter i_Filipa, u. 
lod. ~ F1lipo le respondió:• F,hpo a M_ené
cratcs salud y buen sentido. • El mismo 
rey h;biéndole ínvit.ado _un_ dia. á comer 
con él, mandó que no lo s1rv1eran _masque 
lnciemo, mientras quo los demas_ coov1-
d~dos se n\rac.1~an de s,tbrosas v1audas. 
¡_;;crihló murhas obras qu~ uu hlll llegado 
\msl.:l uosuLro,. 

IIEN 
Mf.NEDlt.'11~, filósofo de Erelria, nació 

i fines del siglo IV antes de Jesucristo, 
cjerd<í primeramente en su ciudad oatal 
la profcsioo de nrqulteclo. Habiendo sido 
enviado á Megara, o~ó li Stilpon y se en• 
lreg6 á la Olosofia. Voeltoásu pnlria abrió 
una escuela, y adquirió Lonla repuiacion 
c¡ue rué elevado á los primeros cargos de 
Jo república. Murió de dolor al verá au 
patria somelida al yugo de Anlígono y de 
Demotrio Poliorce1es. Como filósofo ense
naba una ló¡;ica sutil y no atribuia la ver
dad absoluto mas que á las proposiciones 
idé111icas. 

IIIENEL&O, rey de Esparta, hijo do 
.llroo y Eropo, l1ermano de Agamenon , 
reinó de5pués de Tiodaro. Casó con la her• 
mosa Elena. Habiéndole robado Páris esla 
princesa, se armaron lodos los Griegos 
para obligar al rapLor :i resliluírsela y mar
charon con él al sitio de Troya. Menelao 
se dis1inguió muchas veces durante la 
soerra, luchó cuerpo á cuerpo con el Lnil
dor i'áris y le obligó á huir. D.:spnés de la 
toma de la ciudad, le fué devuelta Elena 
J la llevó á Esparta. Murió poco después 
de su regreso. 

MP.:SELAO' geómetra de Alejaodr!a' 
que viYióa fines del siglo I de nueslr3 era, 
escrlhió entre otras <ibras IUl tralado titu
lado Esférica3. 

MB."¡K.·.ou (DO!éA CURA), pintora do 
miniaLUra, nació en Nápoles en 4742, y 
fué bija del ¡tiowr don Francisco Meoen
de2, que le ensenó su profc:lion. Cean Ber
mude2 le dedica un articulo en su diccio
nario, y alaba especialmente sus retratos. 
Falleció en Madrid en 173'. 

IIJP~'ilt."'\OF.Z ( DOÑA Ai!A ), hermana de 
la auterior, pintora de mioiatura, y disci• 
pulo de su padre don Francisco. lié óqu[ 
lo que acerca de esta artisla dice el ya ci
tado Ceau Ber mudez : « Nacili en Nápoles 
el al\O de 4714 y pintó eo Madrid 2.i vitelas 
de á tercia coo pas.i183 de la fábula de don 
Quijote de In Mancha, en lo que ocupó 
otros tan10s al\os. Presen1ólasliCarlos 111, 
'J dicen que están en Palacio. La real Aca
demia de SJn Fernando ln oombrú acadé
mica supernumer~ria el 11110 4750. 

MENE:.\DEZ (DON JOSÉ AGUSTIN), cé
lebre m,nia1uris!a c;:pallol, hijo ydiscipulo 
de don Francisco Antonio. Nnclú en .lfa
drid por los aMs mi~, y p8$Ó á Cádiz • 
dQndo dejó muchas obrai; de su mano , 
qu,¡ le granjearon el a¡,recio y estimacion 
de iodos. 

lllE'.\E."DEZ ( DON FRANCISCO ANTO· 
.Sto), pinlor. Nació en Ovicdo el ano de 
(68:2; sus padres le enviaron á Madrid al 
lado de su hermano Miguel que estaba 
1)preudicndo la pin1u111 , coa quien wmó 
unos ligeros principios. En 1699 , pasó 
desde Madrid á llalia, y despué$ de haber 
,-1&1taduáGéno\a, :-iá11oles, .Milan, Ve
necia y Roma, so balto sin recursos y sentó 
plaia te S-Oldado. En medio de sus foenas 
milit.area no descuidó su pinlura, por la 
cual llegu á ser con el tiempo uoo de los 
riotores mas aventnjados de su épuca. 
Palleciú ea 1752. Existe eu el camarln de 
AIOcha un cuadro de su mauo, que repre
aenta una borrasca que padeció ea el mar 
con su familia cuando vino de Italia. 

111&,ENIO 1c.a1PA, c~nsul el oÜO 303 
antes do Je,ucris10, fue el pl'imcrn que 
1ib1uvo el triunfo ll~matlo ovacion. Diei 
anos des¡més , habieniloso retirado el pue
blo al mouto Sac1·0, logró traoquiliiarlos 
J nvenii-los CQnuindoleó la fabuli de los 

miemb,os !/ el ,stómago. Ilizo conceder 
al pneLlo por premio de su sumision la 
creacion de dos tribunos. 

MEYCS, primer rey 'J fundador del im
perio do los Egipcios, mandó edillcar á 
Menlls. Detuvo al Nilo cerca de esLo ciu 
dad por medio de una calzada de 400 esto
dios de ancho, -y le lnzo tomar nuevo cur
so, haciéndolo pasar entre las montanas 
por_ dond11 ¡,asa ahora. Se cree que reinó 
ht!c111 2~50 antes de Jcsucris\o, Después 
de su muerte fue colocado en el nilmero 
de los dioses. 

MENESES (AliTONJO PADILLA), juris
consulto de Tulavero de Espalln, ascendió 
li los primeros destinos, y murió de peso• 
dnmbre en t5U8, por baber tenido la im
prudencia de descubrir á lo reina la dis
posieioo del lestaoleUl-0 de Felipe II. 

llll!NESES OSORJO (FRA'.'iCISCO), pin
lor espnnol, y uno de los discípulos mas 
sobres3lientes que tuvo el iumorLol .Muri• 
llo, ianto que se conlundian las obras del 
discípulo con las del macs1ro. 

Mt:.~llSmES , uoo de los capitanes 
griegos que fueron al silio de Troya, don
de pereció ámanos de Héctor, hijo del rey 
l'ríamo. 

lllf.SESTBIER (CLADDJO FRANCISCO), 
sabio jesuita, nació eo Leon de Francia en 
I06f ,murió en 4705; ensenó humanidades 
y retórica en muchos colegios de la Com
prulía. 

lllE.SGS {ANTONIO RAFAEL), pintor cé
lebre, llamado el Rafael de .A ltmanirl, 
nació en Aussig (Bohemia) en 4779, tuvo 
por maestro á &u padre lsmaol Mengs, pin
tor del rey de Polonia, 'Y mostró desde su 
infancia las mas felices disposiciones para 
la pintora. En 1746 fué nomhnido primer 
pintor del rey de Bohemia, en 175l profe
sor de lo academia de pioturn fundada eo 
el Capitolio por el papa Benito XIV, en 
t761 primer plnlOr del rey de Espann, y 
en 4769 príncipe de le Academia de Sao 
Lucas en Florencia. Su salud le obligó á 
vivir casi siempre en Italia. Entre sus cua
d tos priucipules se citan una Magdalena, 
un Cupido aguzando uoa !lecha y un gran 
cuadro de la Ascension, en Dresde; A polo 
sobre el Parnaso, en Roma; esta última 
pasa por su obra maesll11. Se le debe enlte 
otros escri1os Comidtracio1m iobro la 
btlle:a y guslo de la pintura. 

MUGS (ANA MAn!A), pintora, bija y dis
cípula del célebre Amonio Rafael Mengs, 
nació en Drc~de el ailo t751, y desde su 
mas tierna edad se allcionó al arte que 
tanto honraba al au101• de sus dios; y diri
gida por tan hábil maestro, claro es que 
debia ser en breve una pintora iateli¡;en• 
te. En 11'77 conlrtljo malrimonio en Roma 
con don Manuel Salvador Carmona, taro• 
bien arlista célebre J grabador de cámara 
de S. M. el rey do Espaf)a, que conLribuyó 
mucho á sus adelantamientos. Poco des
poé~ vino con su espow á Madrid, y oo 
obslante sus atenciones de madre de fami
lia, que llenó siempre vírtuobll y exacta
mente, se ocupaba de continuo en la pio• 
tura de miniatura y al pastel , en que so
bresalia por su buen gus10 é inteligencia. 
Presentó algunas obras al rey, que mere
c1croo su aprobecioo; la real Academia de 
San Fernando la nombró en 29 de agosto 
do 4790 académica de honor-, de mérilO, 
Ana María Meogs falleció eo Madrid el 29 
de octubre de 1?93. 

MEXG-'fSEU, filósofo cbino , llamado 
por los antiguos misioneros M'tncio, nació 

,.t5 
bácle 400 antes cJ13 Jesucristo en 111 ciudad 
de ~seu, marió d los 8.t anos; ~igoió las 
lccc1ones ~e Tseu-sse, nieto de Confucio, 
Y es cons1derndo como el prim~ro de loJ 
filósofos de su nacion, deRpués de Confu· 
cio. Por largo tiempo csLadió los Kio¡;s ó 
se contentó con comentar y poner en ór
den aquellos libros sagrados. El Litu\o me
jo1· de su ¡;loria es un trotado moral que 
lleva su nombre, el Meng-Tseu, y el cual 
se unió á los de Confucio En esln obra 111-
bla á los prlocipes coo macho atrevimien• 
to. El estilo en general es norido y clc,, 
gaoie. 

ftlENINSlil (FRAXCISCO !JESGXIE:i, lit• 
mado Orientalista, nachí en .l,i)rcn11 hácin 
4628, murió en Viena en 4698; fué por 
largo tiempo intérprete dol go~ieruo polo•• 
co y posó con el mismo cargo ni senicio 
del Au,tria, 4661. 

lllENIPO, filósofo cínico y poeta, natu• 
ral de Gadara en Fenicia, se e,lableciú en 
Tebas , donde, segun D11í¡;enes Laercio, 
llegó á reunir por la asura1hiencs conside
rables. Luclano en sus diálogos le repre
sento como muy desiote1·esado, que des
preciaba todos los bienes qne el vulgo tie
ne en mas esfüna. Meoipo babia compues
to 43 libros de sátiras en prosa me1.clnd03 
de versos que no bao llegado ii nosotros. 

IIIENNA ó MENNON, llamado SIMOSJS, 
es decir, /1ijo de Simon, oaciít en t496 en 
Witmaarsum en Frisa, -y murió en !GOi; 
es el fundador de una secta que ha toma• 
do de él el nombre de llcononiuis. Minis
tro católico al principio, se separó do la 
Iglesia romana para llbruzar 1011 errores 
de los anabaptistas en lo que c.,ncieme al 
bautismo. Proscrito por Carlos V en 1MO, 
pasó después una Yida errante y agitada 
que no entibió su celo ni disminu~ó el nú• 
mero de sus prosélitos. Sus obras llao sido 
publicados en Amsterd~m, t651. 

&IENNO (COBORN, DARON DE). V~se 
COROR.'I. 

lUENO'r{MIGUEL), predicador, nació bá
cia uao, •lvíó eo los reinados de Luis xr, 
Carlos V 111, Luis Xll y francl.;co !. Pc1·te• 
cía á la órdeo de los franciscanos y marió 
eo su convento de París en 1~16. Era ali• 
cionado al género macorróuico (mezcla de 
mal lalin y fl'!lncés), y llenaba sus se, mo. 
ncs de bufonadas y chabacane, ías; esto 
sin embargo no se opu~o á que le llama
ran en su tiempo la ú119uc. dt oro. Sus 
sermones han sido puhlicodos bajo el 1i1u
lo de sermones cuadr¡¡¡;esim&.lcs, París, 
1519 ! 4523. 

~lENOtl (JACOBO FRANCISCO, ll!,RON 
nE), generol francés, nació en 1 ;ao en 
Tul'Cn~, de una antigua familia; nnLos do 
la revolocion hijbia llegado al gr:,do de 
mariscal de campo. Diputado á tos Est.1• 
dos geuerales en t789 por la uohleza de 
Turena, se reunió al tercer e11tado, hizo 
adoptar muclins medidas enérgica,, pa111 
la defensa del pai.8, y aprCSlll'Ú la rcuniou 
del condado 'i'enecino á la Fr:inda. Al 
concluir la legislatura , mandó como se
gundo el campo fonnado cerca de Parls, 
de9pués fué enviado é la \"eudee, donde 
se mostró muy moderado . .En el~ de pra
dial ( mayo de i79:1) , atacó el arrabal de 
San Antonio sublevado y salvó á la Con
,eocloo. Formó pille de la espedicioo de 
Egipto; después de la muerte de Kleher 
(4800), rué encargado del mando en jefe 
del ejército, y por complacer i tos Musul~ 
manes abruzó ú 8n¡¡1ó abrazar el iijlum,,
mo. Se dejó veocer cerco de Alejaodua .. 

1 , 
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por el general inglés Abcrcromby (2 d& 
maJo de iSOI), y so vi6 obligado á volver 
á ~'rancia. Fué sin embargo bien recibido 
por Boaapane, que le nombró gobernador 
del Pi amonte, y le envió después con el 
mismo car¡¡o á V cnecia; murió en esla 
ciudad en 48f0. 

MENTA., r infa á quien Proserpina en 
un momento de celos transformó en la 
J>lanta llamada tdio5mos 6 hediosmo, por 
l?s Griegos, y me11le1 ó nienlha por los La
'ínos. 

IIIINJOR, amigo de Ulises, á qaicn es
ce príncipe confió el cuidado de su caso y 
la edacacíon de su hijo, mientras iba ol si
tio de Troyu, era célebre por su sabiduría. 
Segun la fábula, Minerva tomó su figura 
para instruir al llijo de Ulises, tradícíon 
qu~ ba sido adoptada por Fenelun en su 
Tc:émaco. 

MENTOR , cincelador griego del siglo 
de Pericles, sobresalió en el arte de escul· 
pír el bronce, la plata y el oro. Entro sus 
obras maeslras se distinguían • ,,asos co
locados eo el templo de Diana en Éfeso y 
en el Capitolio. Las obras de Mentor llega
ron II hacerfiO muy raras , lo cual unido á 
la habilidad del arLista, les dió un precio 
exorbitaoie. 

J\IBlllTOll DE ROD.\S , mandab3 á los 
Griegos asalaridos por A rtajcrjes Oco 
res de Per;;ia; sometió á este príncipe ei 
Egipto, la Siria y el Asia menor. Era hQr
mano del célebre general Memnon. 

~B.\'TZtR (F. FlSCBART, llamado), es
critor aleman, nació á principios del si• 
gloxvt ;se dedicó al género burlesco ysa
tirico, se conocen de él mas de 37 obras 
en las que se encuentran los mes groseros 
chistes mezclados con rasgos verdadera
mente cómicos. 

MENO, legislador indio, es el autor su
puesto de un código célebre de leyes y 
uno de los mos auliguos que se conoce~; 
se tflula: llfana~a-Dharma-Sast1·(1, (có• 
digo de leyes de Meo u); es uu trat.ido 
completo dq moral y de legislacion. Este 
grn~ código'!oe se conserva todavía, esLá 
escrito en lensua sanscriia y en verso. 
W1II. Jones bn dado una ti-aduccion en in
glés (Calcula, m~, y Londres, 4796; Loi• 
6elcur Delon¡;cllamps lo ha traducido al 
francés, Strasburgo, 1830. Menu pasa por 
hijo de Brama, algunos le suponen tam
bien el primer hombre. Nada mas jncierlO 
que la época en que vivió. Sin embargo el 
~ódi¡¡o_ que se le atribuye es mny posterior 
a 103 Vedas; se le coloca hácia el siglo x ú 
XJ lllltes de Jesucristo. - La analogía de 
los nombres ba hecho comparar al Menu 
de los Intlios con Menes, primer rey de 
Egipto, y con Minos, rey de los Cretenses 

NENZIKOFF ó MENTSCHlllOFF (BÍ 
PRbiCl1'E AL~At'iDRO DAlilLO\UCB) pri• 
mer ministro y favorito del czar Pedro el 
Grande y de Catalina, nació en Moscou en 
1674 ¡ era hijo de un pastelero ó de un 
ayuda de cámart!. Agradó al príncipe por 
811 6sonomla franca y por la vivacidad de 
sus respuestas, y fué Instruido por él en 
loa negocios J en 1118 armas. En t70t fué 
elevado al grado de general mayor, coa
decorado con el 1!tulo de príncipe, y nom
brado gobernador de la lngria. En 4706 
derroló á los Suecos cerca de KaHcz , en 
4708 tuvo gmn parte en la batallad~ Pul• 
tawa. Después de la muerte de Pedro el 
Grande, hizo reconocerá Catalina, su os• 
pon, 11or ~m11eralri2 y conservó toda 111 
1111lueocla. Al advenimiento de Pedro 11 
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fué nom~rado tator del jóYen emperadur; 
pe~ habiendo querido tener al príncipe 
ba~o unu tutela rigurosa, y héchose además 
od1~so por _sus violencias y eucciooes , 
cayu repentmnruenle en desgracio, aleado 
desterrado por Pedro II á Berezof, uuo de 
los puntos de peor clima de la Siberla y 
donde murió el aflo de 47~0 después de 
haber soportado la11dversidad con lo ma• 
yor rcsignacion. 
. ~IP,NZlNI (BENITO), poeta italiano, DO· 

c10 en 1646 en Flol'encia, de padres po• 
bres, murió en 170.t ; abrazó el estado 
e:lesilistíco, pasó á Roma, donde fué neo· 
{lldo p~~ _la reina Cristina de Suecia, que 
le adm1lio en su Academia. Después de la 
maerte de esta princesa vivió en la mayor 
miseria basta que Clemente XI le dió ona 
canonJ!o. Hay pocos géneros de poesla en 
los cuales no se huya ejercitado con buen 
éxito. Se tienen de él odas, poeslas ligeras 
en el género anacreóntico, sonet0s, ele
sín~ ! himnos sagrados, sátiras, un Arlo 
f!Oel1c(I,., q~e es una de las mejores de la 
leuguo 1tahann, por la elegancia del estilo 
Y la sabiduría de los preceptOS. Sus obras 
complctnsfueron poblicadasenNiza, 1783. 

MEON, ca pitan de Tebas en Beocia era 
hijo de Bemon. Habieodo elegido los Grie
sos de Etolia á Tideo, padre de Diomedes 
para irá declarar la guerra á los Tebanos' 
estos, irritados por su desgracia y por ii: 
audacia con que aquel se espresó envia• 
ron á cincuenta soldados mandados por 
Meon y Licoíonte para que lo sorprendie• 
ran pordondo tenia que pasar. Habiéndose 
arrojado todos contra él, se defendió con 
t-01 valor y destreza, que los venció v mató 
á Lodos á escepcion do Meon, á.quién per
donó por obedecerá los dioses y dejarle 
llevar á Tebas la noticia de la muerte de 
sus compat'leros. 

M.EON (DOU.INGO MARTJN), uno de los 
conservadores do la biblioteca real de Pa
rís, nació en 4748 en San Nicolás (Meur
the), murió en 4829. 

MERA, bija de Atlante , rey de Mauri• 
tania, casó con Tegeatcs , hijo de Licnon 
rey de Arcadia. Homero habla de ella e~ 
la conversaclon que Ullses tiene con Alci• 
noo, y en la cual le hace la relacíon de to• 
das las almas que babia en los infiernos 
Mera tenía su sepulcro en Te¡;eo , ciudad 
de Arcadia. 

MERA (PABLO DE), de la ciudad de Tor
ralva, cab111lero de la órden de Calatrava 
escribió el Computo gemral de los liem~ 
pos,M~drid, 4614, en••· 

lllERCADER (GASPAR) ' de Valencia 
primer conde de Bunol, esclarecido po; 
sus ejercicios miliUlres, escribió: El pra
do de Va1enci(I., 4601, en 8°. Mereció los 
elogios de Lo¡1e de Vega Carpio y de Gas
par Escolano. 

&IERCATOR (GER.\ROO), ge6grafo DB• 

ció en RuppelmondeóRuremoode en1512 
murió en Duisbourg en t594; fué honrad~ 
con la estimacion de Carlos V que lo ª"re
gó á sa casa, J tato el titulo de cosmógra
fo del duque de Juliers. 

MEBCEl>ES ( r«!ESTRA bE«ORA DE 
LAS), Inspirado san Pedro Nolasco par la 
Madre de Dios y de los Espaooles fundó 
con el tíLulo de Nuestra Sellora de ia Mer
ced esa 6rden religiosa que tenlos g tan 
sen alados servicios ha prestado á la cris
tiandad en la redencion de los cristi3nos 
o~utivos por los Moros; y In Iglesia para 
dar gracias á Dios y á su Madre por un 
beneficio t3D grande, instituyó la res!ivi• 
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dad que se celebra el dia u de ~iembre 
. MERCIEa (L.SEBACTIAN),escritor na: 

c1~ en Par[s en 1740 , murió en 18U: SU3 

pnmeras publicaciones fueron pieza; d~ 
teatro que tuvieron poca aceptacíon ¡ pú
sos~ entonces á declamar coalra los poetas 
cltlsicos franceses Y escribió un Ensayo 
,obro el arte dramálico, en que recomcn
daha un género muy análogo al que des
pués se ba llamado romlintico ; fué dipu• 
Uldo en !O. Convencíon , después entró en 
el C?n~¡_o de los Quinientos. Fué nombra• 
d? m~1t1doo del Instiluto y profesor de 
hiSlona en la escuela central al crearse e:r. 
lOs establecimientos. No contento Mcrci~r 
con a~ar á Bolleau, Corneille, Racine J 
Voltaire, quiso tambien refutar el sistema 
de Newton que_ no comprendia ; declamó 
con~ra la 610S')f1a y las ciencias , por cuyo 
mollvo fué apellidado el ?dono de Juan 
Jacobo. 

ME~~ll DE· SAINT-LEGBR (EL A.DA· 
T~), btbhografo, nació eu Lcon de Fran
cia en 11M , murió en París eJ 4799 • rué 
nombrodo en 4760 bibliotecario de s~nta 
Geooveva, cuyo destino renunció en 47'12 
quedando reducido á la mayor indigenci~ 
á causa de la revolucion. 

M.EllC<2t!R (FELIPEM.uiUEL DELoDE• 
NA! DUQOE DE), uno do los capitanes mas 
valientes de su siglo, hijo de Nicolás de 
Loreoa , conde de Vaudemoot y primer 
duque de MerCOlur, nació en Nómeny en 
15.18 , cas6 con Maria, única heredera de 
S~bas1ían de Luxemburgo, duque de Pen• 
tb1evre, y fué nombrado poco tiempo des· 
pués gobernador de lallretana. Entró en la 
Líga y después del asesinato de los Guisas 
( 1588) se declaró ¡ere de aquella en BreLOna. 
Trató directamente con los E$panoles, les 
entregó el puerto de Blave~é hizo la guerra 
á los realistas. Fil'mó una tregua con Enri
que lV en 4595, y se sometió enteramente 
en 4598. En 1601 pasó li Han¡¡ria á tomar 
el mando del ejército do Rodolfo 1J, ata• 
cado por los Turcos, y obluvo algunas vic• 
torias. Murió ásu vuelta en Nurerubcrg 
en t602. llah1a casado á au bija única con 
el duque de Vcndome, bastamo del rey. 

~!ER<lURJ~LIS (GERÓNIMO)' médico' 
nació en Forh en i530, murió eo 4606 en
senó Y ejerció su profesión en Padua' llo
lonia y Pisa. y fué llamado á Viena por el 
emperador Ma1imiliano II. 

,&IER~ORIO, hijo de Júpiter y de Muya, 
es el dios de lll elocuencia, del comercio 
y de los ladrones; desempenllba 1ambien 
las funciones de mens:¡Jero de los dioses 
) conducia las almas de tos muertos á los 
infiernos. Desde su infancia se distinguió 
por sn destreza, robó el tridente de Nep
tuno, la espada de Mart.e y el cenidor de 
Vcous, por cuyas ha.zallas fué echado del 
cielo, viéndose reducido á guardar ea la 
lierra con Apolo los roballos de Admeto 
Transformó á BalO en piedra de toque· 
robó las armas y la lira do A polo y se si..: 
vi6 de 8;11ll última para adormecerá.Argos, 
y liberto t lfarte de la prision en que Vul• 
cano le babia encerrado. So le rep1•esenla 
bajo la figura de un jóven herruo.w COll 
alas en la cabeza y en los piés y con un 
caduceo en la mano. Los Griegos daban á. 
este dios el nom~re de Hermes. 

MBRCIJBIO 'l'RISMEGJSTO. Véa&e 
HERJIES TRJS11EGISTO, 

!IIERCY (FRANCISCO DE) • ano de loa. 
generales ma. sobresalientes del siglo xv11 
nadó eo Lougwy en Lorcna, entró al ser~ 
vicio del elector de B~riera. Se distiu¡:ui6 
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en las goerl'lls alemanas conlra los Fran
ceses, tomó á l\0U11vcil, Ubcrlingen y Fri
burgo; pero Condé se apoderó de esta lil• 
tima , después de uo obstinado combate. 
Hizo su retirada delaute do Turena con 
rara habilidad 7 derrotó a este gran capi
tao en Maríentbsl, 4745; pero en el mismo 
allo fuli vencido por Coudé en los llanos de 
Nordlinga. Murió de resultas de sus beri
chs al dia siguiente de esUI batalla. En su 
s,pulcro se grabó este epitafio : S1(1,, vi(l,
e,t-; lteroem calca,. 

ftlERCY (PLORIMUNDO, CONDE DE),nielo 
del anterior, nació en Lorena en t606; en
lró al se"icio del emperador Leopoldo , 
llegó ú ser feld-mariscal en 4704; forzó las 
lineas dePflllfenhofen (470G, pero fué ven• 
cido en la Alsacia (1700) ¡ se dislíngoió en 
las guerras del emperador contra los Tur· 
cos y mnrió en la batalla de Parma, t7ll. 

MERE ( JORGE BROSSIN , CABALLERO 
DE), nació á principios del siglo XVII, de 
una antigua familia del PoílOu , muri6 en 
4683; hizo primeramente algunas cn¡npa
llas ea calide.d de 1oluotario y se consagró 
despaés esclusivameute al culli1·0 de las 
letras. Pascal le consultaba sobre cuestio• 
nes relativas l.las ciencias exactas. Menage 
y Balzac solicitaban su LralO, y la sel10rita 
de Aubigné (medama de Maintenon) le 
eligió por guia para so entrada en el 
mundo. 

MERE (J. POLTROT DE). Véase POlr 
TROT. 

J\IERE (LA BARONESA DE). Yéase GOl:• 
1"11D. 

MERUN (J. BERNARDO), filósofo, nació 
en 1733, cerca de Basilea en Suiza, murió 
en Berlin en 1813. Siguió In r-arrera ecle
Eitisllca. En 4750 dejó su patria y fijó sn 
residencia en Ber:in , donde Malpertuis le 
hizo nombrar miembro de la Academia. In
sertó en las memorias de esto sociedd es• 
celen tes disertacioues sobre la fllosolía es
peculativa. Bu 4770 fué nombrado direc
tor de la clase de bellas letras en la misma 
Acsdemia. Era al mismo tiempo direclOr de 
los estadios del colegio ft8ncés. 

Ml!RJNERO (JUAN), nació en Madrid en 
4583 de una familia antigua. Muertos ya 
sus padres tomó el hábito de Sao Francis• 
co de Madrid y comenzó ti estudiar con 
sumo aprovechamiento; fué dellniilor de 
provln,i1i y en 4637 provincial de Castilla. 
En -16U fué norubrado obispo tle Ciudad
Rodrigo, y en 1646 oeupó el obispado de 
Valladolid, Murió en 1663, y dejó escril.as 
muchas obros, ealre las cuales se mencio
nan : A punlnmienlos para re{ormacion 
de la órdm ele San Francisco, Madrid , 
mt. 

MEBL,O DB .IES1!CR1STO (ANDRÉS), 
1el1¡¡ioso profeso de las escuelas pins de 
\& pro,incia de CasLilla, escribió algunas 
~bru. 

IIEllL,o (PMISCISCO) , platero de gran 
habilidad, es autor de las soberbias ur
~:is de plata en que están depositados 
loe cuerpos de san Eugenio , arzobispo 
, patrono de Toledo, y de la mártir santa 
Leotadia. Se cree quo Merino falleció bá
cía el aflo de tMt 

NBBINO (FIU1 A!iTOLl:I), nació en 
Ayuela, ona de los nueve _villas del parti· 
tldo de Valdaliga, en el obispado de Leon, 
el dia i de setiembre de t1U,. Fueron sus 
padres Andrés Merino y Aodrea de Bolea, 
1u leg{tirua esposa, labradores bonrados 
de dicha villa, y mas que medianamente 
abastados de bienes que llaman de fortu-
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da. Perdió Anlolin á su madre ouando era 
muy nino, y su padre procuró darle la 
educacion que puede darse en un pue-
blo de proviacia, haciéndolo alternar In 
asistencia á la escuelo con los cuidados do
mésticos. La aplicaclon que se observaba 
en el nido Antolin, su despejado talento, 
y In atlcion á los actos religiosos llamaron 
la atencion de los amigos de su padre, y 
movieron á este á qoe le dedic(!Sse al es• 
tudio, coruo en efecto lo verificó, ponién
dole bajo la enseoania de un mae.,tro que 
sabia manejar los autotes clásicos. A los 
45 aQos le envió su padre á Valladolid á 
estudiar 11losofia , sobresaliendo en ella, y 
concluido el curso se graduó de bachiller 
en arles por la universidad de dicb1 ciu
dad, con aplauso de sus maesr;ros ! con
discípulos. En Valladolid so l1abia puesto 
bajo la direccion espiritual do un religioso 
de Santo Domingo, cuyo l1tlbi10 tomó el 
dia 9 de enero de n~, á los diez y nueve 
anos de su edad. Durante su noviciado dió 
pruebas patentes de lo que seria después. 
El jóven Antolln no se contentó con opren• 
der solo teolo¡¡!a , sino que conociendo la 
utilidad grande que podia sacar del cslu• 
dio de las lenguas orientales, asistió con 
aprovechamiento á las cátedras de hebreo 
y griego. Aftnóse mas su gusto füerarlo y 
creció su ansia de saber en el colegio de 
dol'la Maria do Aragon, á donde vino á opo
nerse á las lecturas de filosofía 1 en donde 
estuvo un atto, basta que en las segundas 
oposiciones filé nombrado lector del con
nnto de Toledo. Concluido el curso con
lucimienlO, le eligió la provincia para que 
auxiliase en sus trobajos literarios al re
verendo padre1maeslro fray Mlllluel Risco, 
1i quien el rey babia encargado la conti• 
ouacion de la Espa1i4 Sagrada. Cuatro 
añOs estuvo A.ntolin al lado del continua
dor, aumentando en ellos considerable• 
mento el caudal de sus conocimientos, 
basta que sus prelados le mandaron que 
pasara al colegio de Dooa María de Ara• 
¡¡on, para comunicar á la juventud estu
diosa que coneluia alH su carrera eclesiás
tica, las luces y el buen gusto en que tan
to sobresalía. Antolln correspondió digna
mente á la conftanza y deferencia de sus 
superiores, promoviendo en aquel colegio 
el estudio de la literatura cclesitlslica y 
aun de la ftlosofia. Luego que Antolin 
cumplió sus at\os de eusenanza volvió á 
ser compallero del padre mnestro Risco, 
con el que hizo varios viajes literarios en 
busca de documentos y materiales par3Ja 
continuacion de la Es¡iatia Sagrada. Ce• 
loso por la doclrinn de san Agilstin, trató 
de propagarla, imprimió siete tomos de 
opúsculos del santo, en los que trata de 
todas las parles del.a teología y fonnan un 
curso de esLa ciencia. En 1soi publicó los 
dos primeros tomos de las obras del maes
Lro fray Luis de Leon, que contienen la 
esposicion de Job, valiéndose de la cdi• 
cion becba on el w'lo de 4779, en la que 
babia él trabajado J escrito el prólogo, en 
qllC da noticias curiosas del autor, de la 
obra y de las ediciones hechas llasta en
tonces. En tBOS dió á luz los otros dos to
mos, eu que se comprendían los l\'ombre: 
de Crislo, La per{ecl4 C0.1ada, El contar 
de C(l.11/ares, y algunas otras obras suéltas 
del aulor con cartas Inéditas basta enlon
ces. Durante la iovaslon francesa corrió 
fray Antolin 111 misma suerte que otros 
muchos religiosos; arrancado de su con
vento, se relit-ó a lo casa de su hermano 
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poli_Llco don Estéban de Agreda con su 
anc1a~o Y yenerablo amigo fray Josó 
~pra12, Y alll continuó sus trabnjos litera
nos con mas ahinco, ayudóndole su hucn 
compancro. Llegando 6 oidos del goliier
no Intruso el mérilO y recomendables cir• 
canalancias del padre Antolin, le diú en 
agosto de U09 la canonjln de Palencia· 
pero la. reuunció en el acto y con1inuéí e~ 
sus tareas literarias , reimprimiendo l,il 
Trabajos de Jesús, ol,ra apreciable que 
babia escrito en una nmmorra froy toro; 
de Jesús. Arrojados de Espana los F,-an· 
ceses y restituido Fijrnundo Vil ú su ll'O• 
no, volvió Antolio al convento de San Fe
lipe y á su trabajo favorito de la conlinua• 
cion de la füpaiiaSa!]rada, y conclusion 
de la edicion de las obras de fray Luis de 
Leon. Fray Antolin tuvo el gusto de ver 
terminada la impresion de estns, pero no 
de In Espa,ia Sagrado, por l1aber falleci
do el 22 de mal'zo de 1830, cuando estaba 
preparando , para dJrlc á la estampa, el 
tomo cuarenta y cinco de esta obra. El 
maestro Antoliu pertenecía á In real Aca· 
demia de In Historia. 

MERINO (Do:. GEl\ÓNlllO), nació en lo 
villa de Villoviado el 90 de setiembre de 
1769, de padres pobres, los cuales t11vie
ron que emplearle desde moy niOo en 
ayudará las faenas agrlcolas con peque
nos y proporcionados cargos de cuidar de 
algun ganado, recoger lena y 01ras ocupa• 
ciones p¡;recidas. Siendo poco á propósito 
su débil consliLucioo para las labores del 
campo le enviaron sus padres á Lerma, á 
la edad de nueve anos, á eslodiar latín 
coa objeto de destinarle ti la carrera ecle• 
siáslica ; habiéndole dado esto consejo y 
ayudado fl ejecutarle el párroco de Villo
viado que tenia algun parentesco lejano 
con la madre de Merino, y el cual cl'ey6 
descubrir en el mncbacbo señales de 01111 
inteligencia superior d los de su clase. La 
muerte de su hermano mayor no le per
mitió emplear mucho tiempll en el estu• 
dio, y apenas empezaba á tra"1cir en m~l 
castellano la Eneida de Virgilio, cuando le 
sacaron del colegio para darle la ocupa
cion algo monos intelecLUal de cabrero. 
En este miserable empleo permaneció 
hasta los veinte y dos al!os, á cuso tiempo 
la muerte de su aotig1.o protector y medio 
pariente le hizo mudar nuevamente d", 
género de vida. Iba trascurriendo bat ; 
tante tiempo sin qae se proveyese lo ,·a·, 
cante ocurida por muerte del anli¡;uo & • 
cerdote , y sus amtgos que cooociau k 
disposiciones del jóven cabrero, le acol 
sejaron qne se apro~ecba..<e de las ven L. 
Jas que le proporcionab11 su primera edu• 
cacion. Adoptó el consejo que se le duba, 
-, entró á servir el cura de Covarrubias 
con el objeto de completar en su casa eo 
el wenor liempo que fuese J)Qsible 13 los• 
truccíon necesaria para la carrera que se 
proponía seguir. Graelos á los esfuerzos 
de su protector y 11 su natural facilidad 
psra aprender, adquiri¡¡ en menos ele diea 
y ocho.meses todos los conocimientos mas 
precisos para presen\8rse como candida
to á fto de recibir las ó1'1feues sagra<bs, J 
b;bieodo cooseguido por inllojo do su 
maestro J proteetlll' que se le dispensasen 
los esíudíos teológicos necesarios, con la 
condicion de adquirir talesconoeimientos. 
Después de ordenarse, fué admilido al 
presbiterado, J empci6 á de.empellar las 
funciones de cura eo la misma parroqnii, 
en que babia niicido. Asi permaneció ba:,lll. 
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la invaslon franceea de t808 y principio 
de la guerra de la Independencia, pues 
participando del profuódo odio que el 
pueblo en general, J muy especialmente 
el clero, tenia as! á la políLica como á las 
opiniones antireligiosas de los invasores, 
no fue el úl(imo que se aprovechó de su 
influjo para escitar á la resistencia cont~a 
los Franceses en todo el distrito en que 
era conocido, y no tardó mucho en reunir 
~asta 2,000 hombres, casi lodos conLra
bandistns, cabreros ó arrieros, á. cuya ca
beza no dudó ponerse el mismo Merino en 
persona. Con estas tropas irregulares con
siguió hacer tanto dnao en su dislrito al 
ejército francés, como con sus guerrille• 
ros le hacia en Navarra y Guipúzcoa et cé
lebre Mina. Cuando Fernando VII volvió 
á ocupar su t1·000 en t8U., aunque no se 
le dió ninguna graduacion en el ejército, 
no porque se desconociese el valor de los 
servicios que babia hecbo durante el pe
riodo de la invasion , sino p-0rque no pa
reció decoroso que un eclesiásLico tuviese 
un empleo militar , se le concedió una 
pension correspondienle á la clase de bri
gadier y una canonjía en Valencia. Cuan
do empezó la guerra contra la Constitu
cion en t822, fanático por el absolutismo, 
volvió a salir á campana é hizo importan• 
tes serviolas á In causa del despotismo; y 
constante en sus principios, tan Juego 
como llegó á Burgos la noticia de la 
muerte de Fernando Vllen i833, convocó 
a sus antiguos oficiales y á muchos solda
dos, y se presentó en cam¡JBO\l en octubre 
del mismo allo, preci11amentc al mismo 
tiempo que don Santos Ladron levoulába 
el estandarte de la rebelion en Navarra, 
prestando grandes servicios á dou Carlos 
-todo el tiempo que duró la guerra civil. 
Merino oo e1'a un hombre vulgar. No era 
tampoco un héroe, es cierto; pero tenia 
tal conjunto de cualidades heterogéneas, 
tan raras entre si, que le hacían ser un 
tipo original. Mezclado en él lo profano 
con lo religioso, apenas se comprende el 
contraste de so variada carrera de ecle
si\istico y militar. Tenia un carácter inde
pendientc~altivo y de$nudo do toda am
bician. Era incansable en las fatigas, va
liente en el combate, y sobrio hasta el es
tremo. Desconfiaba de t!\dos, buia de la 
sociedad, y tan acostumbrado estaba a los 
trabajos, que le molestaba dormir en 
blando, si puede llamar!,e dormir los mo, 
mentos que dedicaba al reposo. Emigrado 
á F1·aneia después del convenio de Ver
gara, vivia en Alenzon triste y melancó· 
lico, recordando siem~re su patria; -y esta 
pasion de ánimo que no Je abandonaba un 
instante, se trocó en una enfermedad que 
terminó su vida a la una de la tarde del 
12 de noviembre de ~8'4-l, de~pués de una 
horade cristiana i tranquila agonía. Pobre 
nació-y pobre.muño. Sus amigos costearon 
,us exequiJs, que fueron solemnes y pom
pos~s. Estos mismos amigos llevarou su 
generosidad basta el punto de abrir una 
suscricion para adquirir perpetuarueute 
el terreno en que reposan sos cenizas, 
y lo que re,lara, anadiendo la suma que 
don Carlos enviase, destinarlo para bien 
de su alma y para el CO$te de un pequefto 
monumento. ,, 

llf~RLIN, apellidado Am,orpsi,iis, per
s~na¡e famoso en los romane~~ 4~ pabal!e· 
rJá , nacrn, segun se cree, en el · siglo v en 
las mon ianas de la Caledonia (Escocia) vi
vió en la corle del rey Arturo, y sobre¡;ujó 
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de tal modo á sus contemporáneos por sus 
conocimientos, que fué considerado como 
un mágico y como un encantador. Murió 
en el bosque de Brecheliant, víctima de 
un encanto al cual no podo sustraerse. Se 
lo atribuye un libro de profecías, que ha 
sido traducido y comentado en todas las 
lenguas, principalmente en latín. 

Bmnus (DE DOUAY), jurisconsulto, ua
ció en 4744 en Arteux (Cambresis), murió 
e~ i 838; ocupaba el primer rango en el 
lnbunnl de Douay en i789. Nombrado di
putado en los Estados generales, filé uno 
de los individuos mas laborioSQs de la 
Asnmblea constituyente; pero no se pre
senta)!a mas que eu las juntas. Tomó des
pués a.siento en 111 Convencion, perteneció 
al partido de la Montaña; votó la muerte 
del rey; tuvo una gran parte en la ley de 
lo~ sospechosos, y en la organizacion del 
tribunal revolucionario (¾793). Se le debe 
la ley sobre las sucesiones, así como el có
digo de los delitos yde los penas,que rigió 
hasta la promulg.acion del código penal 
(f8U). Eo tiempo del Directorio fuó mi
~istro de justicia (f795), después de lapo
licía general Juno de los cinco directores 
después Je la jornada del f8 de fructido~ 
(" de setiembre de f797), á la cual babia 
c~ntribu!do. Tuvo poca inflneocia, y dejó el 
JJirector10 el so de pradial ( f 8 de jmíio de 
f699). Consintió después del f8 de bl'uma
rio en aceptar un destino subalterno en la 
magistratura, fué sucesivamente sustituto 
Y procurador general en el tribunal de Ca
sacion. Conservó estas funciones en tiem
po del imperio , y basta ~8t5. Desterrado 
en esta época, pasó á Bruselas, y no vol
vió á Francia h~sta después de f830, Se 
deben á Me'rliu obras eruditas que Je colo
can 11 la cabeza de los jurisconsultos de 
FJ>ancia. -Se le llamaba Merlín deDouay, 
para distinguirlo de otro Merlín , llamado 
de Thionville, convencional, que se sella• 
ló por su violencia contra los sacerdotes y 
los emigrados; pero aéabó por separarse 
de Robespierre. Babié.11dose opuesto aJ. 
consulado viLalicio, se vió abandonado do 
todos, y vivió en el retiro. Murió eo 
t833, 

&IÉROPE, reina de Mesenia,era bija de 
un rey de A1·cadia. Casó con Cresfonte, rey 
de Mesenia, de quien tuvo tres hijos, dos 
fueron asesinados con su pallre por Poli
fonte , que obligó a Mérope á casarse con 
él. Esta mujer desgraciada estaba á punto 
de sucumbir al pesar de vhir con el ver
dugo de sus bijps y su marido, cuando Epi• 
toó Egipto_, llamai:lo por otros Telefonte, 
su tercer hijo, alivill •su dolor, asesinando 
al .tirano que babia usurpado su herencia. 
Los desgradas de M.érope ban sido puestas 
en escena muchas veces y han inspirado á 
Voltaire una de sus obras mnestras.-Mé
rope es tambien el nombre de una de las 
Atlántidas ó bijas de At)~nte y Pleyone ; 
casó con Sisifo, bij!.l de Boto. Tuvo la suer
te de sus hermanas que fueron transforma
das éu asiros después de su muerte, y for
ma , segun diceu, esa constelaeion de 7 es
trellas que llaman las Pléyades. Entre es
tas hay una menos visible que las demás, 
-y es :Mérope que, segun los poetas , no se 
atreve á mauifestarse por haber sido la 
ónica de las Atlántidas que casó C011 un 
mortal, pues todas sus hermanas luvieron 
dioses por esposos. 4polodoro habla de 
una Mé1•01ie, bija del tio Saogni·io, que se
¡;un algm,os autores, fué una de las,muje
ros de Príamo, último rey de Troya. 

MER 
nlEROVJm, rey franco que se conslde

r~ ºº~? e} tercero de los reyes de Fran
cia, b,¡ o o yerno de Clodion el Cabelludo 
nació _blicia kit, pasó á Roma en su íuven~ 
tud, a ftu de obligará Valentiniano JU ri 
confi.rmar la paz que Aeeio babia conclui
d? con lo~ Francos, y continuó después 
siendo ,m,go de los Rnmanos. Fué asocia
do al trono por su padre, á quien sucedió 
en 448 ó 45¾, murió en 4117. Unido en .m 
al general romano Ai!<:io, conlra Atila, rey 
de los Runos, ga!l'ó á este rey bárbaro una 
victoria sangrienLa en los llanos Cataláu. 
nicos, en Champaña entre Cbalons del 
Marne y Mery del Sena. Después de s11 
muerte se dió el nombre de Merovingioa A 
los reyes de la primera raza. 

MEROVEO, hijo de Chilperico I, foé 
seducido por los encantos d0Bn111equild11, 
su tia, y se casó con ella á pesar de la opo• 
sicion de su padre. Perseguido por Chil• 
perico á instancia de Fredegunda, se-tefu
gió en una iglesia; pero cayó poco después 
en manos de su padre, que lo encerró en 
un monasterio donde fué asesinado por 
un emisario de Fredegunda. 

MERRY 6 MllDEIUCO (SAN) , en lalin 
MEDERICUS, nació cerea de Autun en el 
siglo Vil ; entró en la órden do San Benito, 
donde fué elevado á ta dignidad de abad á 
pesar de su oposicon. Dejó su eonvento 
por humildad; pero fué llamado iumedia
tamente por sus mismos religiosos y otros 
muchos fieles. En su vejez quiso visitar el 
sepulcro de san Dionisío; pero sorpren
dido en París por una enfermedad y no pu
dien<lo ir mas lejos, se detuvo en una ca
verna cerca de una capilla de San Pedro, 
donde muri6. 

MlmSENNE (EL PADRE MAIITJN ), sa
bio religioso de la órden de los mínimos, 
nació en 1588 en el Maine, murió enPorís 
en t648; fué en el colegio de La Fled!e 
condiscípulo de Descartes , y fué amigo 
suyo hasta el momento de su muerte. Era 
muy versado en las ciencias; peGo es co
nocido princípalmente por sus relaciones 
con los principales sabios, con quienes 
sostenía frecue11te correspondencia.Se tie-
11en de él muchas obras de teología y otl'ns. 

MERUU (JORGE), uno de los restau
radores de los estudios en Italia, nació há• 
cia t424 en Alejandría, murió en f49l; en 
usa pasó a Milan por invitacion del con
de Lodovico Sforza, que le encargó la re• 
daccion de la hislOria de dicba. ciudad. 
Prestó importantes servicios á las letras 
con sus puhlicaciones de los autores anti~ 
guos. 

l\lEIUlLA (PABLO)' nació en Dort (Bo
Jandq), murió en Rostocken -1607. Escribió 
alg\lnas. obras. 

nmRVILLE 'MIGUEL GUYOT DE)' au
tor dramático, nació en Versalles en -1696, 
murió eo 4 755; escribió muchas tragedias 
que no pudieron ser l'epresenl.ada., y va
rias comedias que tuvieron algun éidto: la 
mejor es Et consenlimimto forzado. Ha• 
biéndose malquistado con los comediantes, 
quedó reducido á la miseria y puso fin á 
sus días. 

MERWAN 1, califa, noveno sucesor de 
Mahoma, erá de la raza de-los Ommiadas. 
Logró que le nombraran califa de la Me
ca el año 684 de 1esucrísto, venció á .Ab. 
dallab si) compeLidor, y sometió .á toda la 
Siria. Áuoque promeL!ó restituir el califa. 
to á Kaled, hijo del último califa, designó 
por susucesll1•á su propio l1ij0Alld-el-Me
lek¡ pero la niadre de Knled, que babia 
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casado con el califa, le abogó doran!& s11 
sueno, 685. 

MERWAN u, último califa de laraza 
de los Omm\adJIS en OrienLe, nieto del an
terior, se hizo proclamar en 7-1-l califa de 
Bal'fan en Mesopotamia y venció a muchos 
rivales; pero fué vencido á su vez y des
tronado por Abul-Abbas, jefe de la dinas• 
tia de los Abasidas, 750. 

MESA (JULIA) , hermana de la empera
triz Julia Domna, mujer de Séptimo Se
vero, casó con Juliauo Avito, cónsul en 
'i09, y tuvo de él áJnlia Soemis que fué 
madre de Heliogábalo J de Julia Mam
mea, madre de Alejandro Severo. Hizo 
proclamar á Heliogábalo emperador en 
Emeso; gobernó bajo su nombre á princi• 
piosde so reinado J retardó algun tiempo 
la Cllida do este príncipe, dán~ole el útil 
consejo de adoptar á su primo Alejo, des
pués Alejandro Severo. Fué asesinada con 
en nieto por los soldados. 

IUESA (JoAN DE), pintor espaílol, que 
-vivia en Madrid á principios del sigloxvu. 
Varias son las obras que nos dejó este cé· 
lebre arLista, pero las que mas Je honran 
6on quince magníficos cuadros que pintó 
pa.ra el colegio de los je;,oilas de Alcalá de 
Henares. 

ftlESA ( G REGORJO DE)' escultor espa
flol. Nació en Calata1ud, Mcia el a no i 640, 
y dejó á su muerte, acaecida en Zaragoza 
el año 170!, .varias obras de gran mérito ; 
entro otras se citan con elogio :la estatua 
de san ~iguel que se colocó sobre la puer
ta de la iglesia, en Zaragoza; y la de sao 
Juan Bautista, coloca,l..,en una capilla de 
la catedral del Pilar. ' 

!IIESA ( ALONSO DE) , pintor espal'IQ], 
nació en Madrid por los alias ~628 y tu~o 
por maestro al célebre Alonso cano. Entre 
los obr-as que debemos á este artisLa, se ci
tan con elogio -varios cuadros que pintó 
para el convento de Sao Francisco de Gua
dalajara, que representan diferentes pasa
jes de su -vida. 

lllESA (CRISTÓBAL DE)' poeta espallOI , 
nació en la villa de Zafra el afio de t540; 
estudió en Alcaláyrecibió las órdenes ecle
siasticas. Estuvo en Roma y fué muy ami
go del Tasso. Volvió después y murió en 
Espaila, sin que se sepa en qué punto ni 
en qué ano ; lo que sí es cierto que fué 
siempre muy desgraciado. Tradujo las 
Églogas, las Geórgicas y la Eneida de 
Yirgilio; y estribió tres, poemas beróicos. 

'MESALA., nombre de uua rama de la 
familia romana Valeria, que ba dádo á Is 
república muchos personajes consulares , 
tiene por jefe li M.. Valerio, cónsul en 49t 
antes de Jesucristo, que tomó á .Mesana 
{Mesina), reciliiendo el nombre de Mes~
la; do esta familia descendía la célebre 
llesalina. 

MESAL.l (M. YALERIO CORVINO), ora
dor romano, siguió primero el parLido de 
Bruto y foé proscrito por los tri u uvlros ; 
poco después de la batalla de Filipos, 
~iendo destruido el partido republicano, 
1e unió a Octavio que lo colmó de honores 
y lo elevó al consulado el allo 3t antes de 
Jesucristo. Mesala fué uoo de los protec
tores de las letras y amigo de Tiholo. Mu
rió á los 76 uflos, el 9 de Jesucristo. Hacia 

. dos aoos que babia perdido completamen• 
te la memoria. 

MESALINA (VALERIA), emperatriz ro
mana, l'amosa por sa litiandad, descen
die11te de la 11ob\e familia de los fil,esalas. 
Casó cou eleru9erador Claudio,sobre quien 
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ejerció largo tiempo un imperio absoluto, 
J manchó el tálaOlo imperial admitiendo 
en él sin di~tinciouáhombres de todas cln• 
ses y estad6s. Llevó el desórden líasta el 
punto de casarse públicamente, aun vivien
do su esposo, con Silio, jóveo de quien es
taba perdidamente enamorada. Al saberlo 
Claudio mandó darle muerte con sus cóm
plices el año 43 antes de Jesucristo. Mesa• 
salinareunia á la liviandad la avaricia y la 
crueldad; sacrificó á sr. envidia y vengan
za á Julia, hija de Germánico , á Valeriu 
Asiático, á Popea, madre de la emperatriz 
de este nombre, á Apio Silano y otros mu
chos Romanos distinguidos. - Hubo oLra 
Mesalina, nieta del cónsul Estatilio Tau
ro; se distinguió tambieo por sus galante
rías, pero no por eso dejó de agradará Ne
ron, que se casó~onella el afio 65 de Jesu
cristo, Sobrevivió óest.e príncipe y pasó el 
resto de ijU vida cultivando las letras. 

MllSENGNY (FR,1.NCISCO FELIPE), no ció 
en Beauvais en 1677, murió en ~763; re
cibió las órdenes menores y desempefló va
rios empleos en el colegio llamad.o de 
Beau vais en 1'arís , bajo la direccion de 
Rollin y Coffin, y tomó una parte muy ac
tiva en las disputas del jansenismo. Dejó 
muchas obrae que se han becho clásicas. 

MESLlllR (JUAN)' curo de Estrepigoy 
en Champaña, nació en i678 en el Rbcte
lois, murió en 1733 ¡ se hizo famoso por 
110 testamento eu que declarlíba que hacia 
mucho tiempo no creia en los dogmas del 
cristianismo, aunque los había ensenado 
toda su vida. Por lo- demás dió siempre 
con su conducta buenos ejemplos y dejó 
sus bienes á los pobres. 

M.ESllEII (F. A.) , médico aleman , au
tor de la doctrina del magnetismo animal, 
nació en f734 en Mersburgo ( Suabia) ; 
comenzó á darse á conocer en t766 por una 
tesis De planelarum in{l.u:&!.I, en que sos
tenía la existencia de un flúido suLil, espar
cido por tollas partes, y por cuyo condncto 
los cuerpos celestes influyen en los cuerpos 
auimados. Poco después se estableoió en 
Viena, trató de cllrar por medio del mag
netism<, mineral, aplicando la pledraiman 
a las partes enfermas; pero conociendo 
Juego que bastaba la aplicacion de las ma
nos sobre el cuerpo para produclr el mis
mo efecto que el iman, proclamó desde en
tonces la existencia de un magnetismo pro
pio de los seres animados, llamándole mag
nehsmo a-n.im~I; pretendió haber encon
trado el secreto de apoderar;;e de este flúi
do y de reparar la salud acumulándolo en 
el cuerpo de los enfermos. Habiendo es
perimentado algunas dificultades en su 
país, se trasladó á París en 1778, anunció 
de una manera pomposa su descobrimieo~ 
to, reunió en su casa al rededor de una 
cubeta maguetizada á multitud de enfer
mos, escitó la curiosidad universal y halló 
coaside1-able número departidariosáquie
nes vendió caro su secreto. En 1784 nom
bró el gobierno para examinar la nueva 
doctrina una oomision de sabios en cuyo 
número figuraban Daréet, Franklin, Bai• 
Jly, Lavoisier y A. L. de Jussieu. Los co
misionados por órgano de Bailly declara
ron que Mesmer producía efecLos sor
prendentes ; pero los atribuyeron á la 
imaginacíon ó á la imltacion : sin em
bargo, unó de los individu<1s de la comi
sion, Jossieu , no participó de la opinion 
de sus tOmpaOeros, y dió por separado un 
dictamen mas favoi·able. A consecuencia 
de este juicio ~es~rr.1"'¡,¡ la F1·ancia; pa-
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só !1g.on Liempo en Inglaterra, volvió des
pues ª Alemania Y mm'iÓ en Sll ciudnd r!n
tal en, 1815· M.esmer ba sido co11sido1·.ido 
por unos como un impostor y por otros co
mo un biénbecbor de la humanidad. 

~~Esnrns ( J • J. DE), senor de Roissy, 
nació eu H90 de una familia antio-ua de 
Bearne, murió eu 1559; fué enviado por 
Catalina de Foi¡¡, reina de Navarra, á la 
asamblea de Noyon, para revindicar ali! la 
parte de la Navarra de que se hablan apo• 
derado los Españoles. l'raucisto I le nom
bró logar.teniente civil del Chatelet y pri• 
mer presidente de Normandía. Enrique 11 
le conservó en su consejo. -

1\IESMES (ENIUQUE DE), hijo mayor del 
precede~te, nació en 1532, murJó en 1596; 
era canciller de la reina Luisa viuda de 
EnriqoeIII. TM hábil militar co~o poi/(ico 
quitó muchas plaza~ á los Españoles. Ne
goció e.o 1568 en Londjumeau con los pro
t~sLantes la paz llamada "oia y Mal-As
s1se (mal sentada), por bar,,.~ sido firmada 
por Biron, que era cojo, y por Mesmes, 
que era señor de Malassise. Enrique de 
Mesmes fué tambien un erudito distiu
guido. 

MES MES (CLAODIO DE), conocido con el 
nombre de conde de Avat1~, nieto del an• 
terior , desempeM Yatias comisiones im
portantes ;fué consejero de estado en t623, 
y plenipotenciario en los tratadosdeMuns
ter y de Osnabruck ( 1648). Murió oh 4 650. 

MESM'&S ( J, ANTONIO DE) ' conde de 
Avaux y marqués de Givry, sobrino segun
do del anterior, fué embajador estrao1·di
nario en Venecia, pleoipoienciario para la 
paz de Nimega, después embajador en 
Holanda, Inglaterra y Suecia. Murió en 
t700 á los 69 allos de edad. En 1752 fue
ron publicadas sus cartas y sus negocia
ciones. 

l\lES,IF..S (J. Á.."ITO:'ilO DE), nació en Pa
tís en t661 , murió en -1723; ,fué primer 
presidente del píll'lamento de París, de
fendió al principio los del'ecbos del duque 
del Maine, bastardo de Luis XIV, á la re
gencia; pero los aband~n6 en seguida. Le
acusaron de haberse vendido á Felipe de 
Orleans. Durante la regencia de este prín
cipe, no temió dirigirle ené1·gicas amones
taciones en nombre del parlamento, espe
cialmente.con motivo del sistema dé Law 
y del nombramiénl.o de Dubois p&ra el ar
zobispado dé Cambray, lo que ocasionó Sil 

destierro. Perteneció á la Academia f~n
cesa. 

MIESNA.GER (NICOLÁS)' diplomaliCo, 
nació en Ruan en t658, murió en f7t 4; fué 
empleado por Luis XIV en muchas nego
ciaciones ¡ firmó éD Londl'es los artículos 

, 9.ue sirvieron de háSe á la paz genel'al eu 
f741; fué de$pués nombrado ]'>lcnipoten, 
ciarío con el mariscal de Uxelles yelabatQ 
de Poügnac, para terminar las negociacio
nes en el congreso de ULrecht, en -1713. 

MESONERO ROMANOS (D<ffi RAMON), 
nació e11 Madrid el ~9 de julio de ~803. 
Su padre, dou Matías Mesonero, era un 
propietario acomodado en Madrid, el cual 
m11l'ió repentinamente en enero de t820 
dejando á su hijo en la tierna edad de 
diez y seis ai'los al frente de nua casa de 
muchos negocios y rel&ciunes. Aunque 
dominado por una ardiente aflcíon á la Ji. 
teratura, se dedicó á aquellos con celo y 
honradez, basta que en -t 833 pudo eman
ciparse completamente de ooupncion ,ar. 
ingrata, por la que era s11 pasion fa~orita, 
liijo de Madrid, como hemos dicbo. el 
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seftor Mcsor,ero, quiso dedicarle las pri• 
1t1icias de &u in~\ruccion y aprovecl1ados 
estudios, y dióse á registrar ~rcbivos y 
bojear cronicones para formar, como lo 
~onsiguió con mu, Lueo éxito, una des
~ripcion historien, polllica, ortlstico y to
pográfico de Madrid , obra de inmensa 
utilidad , destinada á reemplazar las rela• 
clones parciales y diminutas que solo exis
tían en los antiguos li~ros, y é llenar un 
~an vacío, comprendiendo todas las me
,oras que se han hecl10 en la corte desde 
Jrincipios del siglo acluol. Mas de cuatro 
lllos tuvo que emplear el senor Mesonero 
ro este ímprobo trabajo, de que al ftn_se 
vió rndemnizodo con la favorable acogida 
que oLtuvo su Manual de Madrid,~
cri pcion de la corte y de l1n1 !lo, publi· 
cado á tlncs de 1831, pues no solo se agotó 
en mu, pocos meses la primera edicion, 
&ino que SS. MM., los mini6llvs, l~s cor 
r-oraciones de la capital, dieron el para
hien á su autor, y el ayuntamiento de Ma
drid lo ofició concediéndolo el permiso de 
1isitar . u archivo y sacar do él todas tas 
noticias que aecesi\4So para la segunda 
cdicion. No pasó mucbo iicmpo sin que 
el seoor Mesonero alcanzase nuevos triun
fo,; en otro género de literatura, á que se 
mostraba muy inclinado. A\udimus é los es
celentcs artic~los de costumbres que, bojo 
el pseudónimo de El curiO$O parlante, 
empezó á publitar desde enero de t832, 

• en los Carlas españolo,, periódico acre
ditado que dirigla don Jo,é M:i.rla Carne• 
rero. A mediados de 4833 suspendió su 
tarea y salió t viajar por las principales 
ciudades de &palla, Francia é Inglaterra. 
Paro promover et csplritu de asodncion 
-, tas grnndes empresas de utilidad pública, 
fundó en abril de 4836 el Semc111ario 
pintoresco espat1ol, periódico que obtuvo 
el aplauso general , y que ha sido el pri
mero de su clase publicado en Espaoa. 
En 1838 foé nombradll por S. M. roca! 

• secretario de la junta directiva y gratúita 
de ta caja de Ahorros de Madrid. En 17 
de mayo del c,presado ano de i838 fué 
recibido corno individuo de la Academia 
espatlola, y en 28 de novicn1bre del mis
mo, condecorado por S. M. con la cruz de 
la real y distingoida ói'den de Carlos llL 
En lo&aflosc'e 1840 ! U viajó nuevamente 
pnr los países estranjeros, y á su regreso 
publicó por Recuerdos de daje una obrita 
que tuvo mucho boga. Tambien di6 en 
1~H la terceraedicion de su Jfo111111I llí•• 
ls1ríco, Cop;,grá~co, odmillis/ralw y ar
tístico de Madrid. El senor Mesonero 
c,,ntrihu~ó tambien tl la rormacion del 
ltenco de Madrid, que le nomhró su socio 
!ecretario , y luego bibliotecario , y hR 
desempenadn otros cnri;os y comisiones 
ftlantrópicas en In Sociedud econúmica 
\lalritlnsc, la de seguros de casas en Ma
drid, y la llestiaada á mejorar la cducaclon 
del pueblo. 

MESQOD.& (GCILLERllO}, pintor, oa
clócn Palma, c11pltnl de Mallorca, en 1685; 
¡il.6l!, Roma, y rué di&dpulo de Cario Ma
i-ota; luego so trnsladó á Venecia. El elec
tor de Colonia te llevó í su corte, y le nom
bró su pintor de cám1ra. Por úlúmo volvió 
con ~us hijos á Palma, dondo falleció en 
4747. Soto tenemos ooticias de algunas 
pinturas suyas ex.istentcs en Palma. 

~IESSIEB (CARLOS)' astrónomo, nació 
t1l ·li30 en Lorona, murió en Parfs en 
1S17 ¡ desempenó largo tiempo [unciones 
~cundarillS en casa del geógrafo .Ddi.sle; 
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Cuó después nombrado oficial del depósito 
de IJ marino, y adquirió una rcputacion 
europea por su bubilidad en descubrir Y 
observar los cornetas. Entró en In Acadc
mie en 17'i0. Latande diú en 6U lionor el 
nombre de Messicr á una constelacion. 

alESUE (JUAN ó JAmA, hijo de Masniab, 
llamado vulgarmente), médico linibe, na
dó en la aldea de Khuz , cerca de la anti
gua Níni,e, murió en el reinado de .Mo
tawnkkel, hácin 8:15, a la cded de 80 anos; 
estuvo agregado ni servicio del califa Ha
run-al-Rl~cbid, y al de Almamun, y gozó 
del favor de estos príncipes. 

META.FBA.SIO (Suu:o:; EL),a¡;iógrafo, 
nació en Constantinopla en el siglo X , fuó 
proto-secretario del emperador Leon,gran 
logotcta y después mayordomo del palacio. 
Reunió 122 vidas de Santos que basla en
tonces llabian estado esparcidas en las 
iglesias y mon as1erios ; pero acogió sin 
diseernimiento las fáhulas mas ridículas y 
por otra parle suprimió hechos referidos 
por los contemporáneos, de suerte que su 
compilarion no goza de gran autoridad. 

!\JET A.ST .&SlO (PEDRO BOE;iAVE:iTURA 
TRAPASSI, llamado), uno de tos mas escla
recidos poetas de Italia, nació en Roma en 
1698 de una ftlJllilia pobre, murió en Viena 
en ns2; rué su protector el célebre juris
consulto Gravina, que le instruyó en las 
letras griegas y latinas , legándole á su 
muerte todos sus bienes 0718). A la edad 
de U anos babia escrito una tragedia; 
pero no empeió a acredil.arse basta el ano 
de ii24 con su traged.ia lírica de Didone 
abba1idonala, que rué representada en 
Nñpoles y escitó un entu~iasmo universal. 
En 1730 pasó á Víem1 ó instaucia del em
perndor Carlos V l , que le dió el titulo de 
poeta wárto ;y allí publicó sucesivamente 
et Giuseppe f'iconoicíulo; el Dunofonte; 
la Clemenza di Tilo, y aquella Olimpiada 
que toda Italia apellidó divina. Las obras 
poéticas de M.etaswio consisten en 63 1ra
ged1os líricas y óperas de diversos géne
ros; 12 Oratorios; 48 C~otatus; mulLitud 
de elegías, idilios y sonetos. 

MEn:LA. ( CECILIA), mauona romana, 
madre del célebre Luculo, el vencedor de 
Mitrídates. Si hemos de creerá Plutarco, 
no era muy digna de elogio por sus cos• 
lumbres. Le dedicamos estas lfoeas para 
que no se confunda con la siguiente. 

ME'fEL¡\ (CECILIA.)' sobrina de la an
terior, fué primerameute esposa de Marco 
Emilio ESCduro, y casó en segundas nup
cias con Lucio Coroelio Sila,dequien tuTó 
dos hijos. Era es1.a matrona tan eslímada 
de los Romanos por sus grandes virtudes, 
que después de haber dado li Sita los pri
meros cargos del E~tado, apenas le creiao 
digno de ella. El mismo dictador, no obs
tan lo su notoria relajacion de costumbres, 
se v16 o!tlig.do á respetarla, á guardarle 
todo género de consideraciones, á amarla 
en fin ; y cuando los Atenienses se tomaron 
la libertad de publicar algunas burlas re
lativas á la virtud de Met~lo, no conoció 
limites el furor de Sita. Juró venga1· á su 
esposa con la ruina J la esclavilud del 
puablo de Atcuas; y como ~us soldados 
pat1icl paban tambicn de su indignaclon, 
le ayudaron ó cumplir su juramento que 
tuvo ejecucion en el ano 87 ante.; de Jesu
cristo. 

~I E'l'ELO (FAMILIA. DE LOS), rama de la 
familia ptel>cya de los Cecilios , dió de.do 
el ano 283 0111es de Jc.ucristo multilud de 
gcnera!e; di,tioguidos que por sus baza.ftas 
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merecieron los sobrenombres de Maced6. 
nico, Baleárico, Numídico, Dalmático J 
Crétko. En et espacio de 230 a!los hicieron 
Ilustro á esta familia 29 cónsules, 17 cen
sores , dos dictadores y 4 granf.•.s ponll• 
!lees. -

METIILO (L. CEClLIO), cwsul el afta 
'l5f , venció á los Cartagineses en Panor
ma. Perdió la vista salvando el Paladioa 
en medio de un incendio. 

ME'fELO (Q. CECILIO), IIIA.CEDÓNICO 
pretor en i48 antes de Jesucristo , vencit 
á Andrioco as! como á Alejandro y redujl 
la Macedonia á provincia romana (147). Bn 
el mismo ano derrotó á los .Aqueos eu lll 
~atalla del Scarfeo, y se apodero de mu
chas ciudades importantes de la Grecia. 
Fué cónsul y después censor : llegó á una 
edad muy avanzada y vió á sus cuatro hijos 
elevados á las mas altas dignidades. 

METllLO (Q. CECILIO), NOllÍDICO, cón
sul el ano t09 antes de Je.,ucristo, hizo la 
guerra á Yugurta que hasta entonces no 
babia podido ser vencido y te ganó mucbas 
rictorias. Iba é poner término a la guerra, 
apoderandose de su persona , cuando foó 
suplanlado por Mario su lugaN.Cnieote. 
Después foé desterrado por las intrigas d~ 
Mlfio y de Saturnino, y no pudo volver u 
R~ma haslll que el partido de aquellos fué 
derrotado. 

METELO ( Q. CECILJO), cónsul en 69 
antes de Jesucristo, sometió á los Creten· 
ses en 66 y tomó de aqui el sobrenombre 
de Crético. 

!IJETBLO (Q. CECTLIO), Prus SCIPIO, 
nieto de Escipion Nasica, el adversa_r)o 
de los Gracos, fué odovtado por Q. Cccibo 
Metelo Pio y tomó el nombre de su nueva 
familia. Nombrado cónsul el afio $2 antes 
de Jesucristo, siguió durante la!! guer~ 
civiles el partido de Pompeyo que babia 
casado con su bija Cornelia. Después de la 
batallo de Farsalia pasó á Africa, y reu
niendo sus esfuerios li. los de Caton y de 
Juba Llegó é juntar un ejército con el cual 
dió una batalla á César cerca do Tap;o , el 
ano lGantesdeJesucristo; pero como que
dara derrotado completamente, se atraYeSÓ 
con su propia espada para no entregarse al 
vencedor. 

METBOOIUS ( SAN), 11pellidadO EUBU· 
LIUS, íué sucesivamente obispo de Oli_mpo, 
de Patara y de Tiro; á consecuem~a de 
las intrigas de los arrianos sali6 desterrado 
y sufrió el martirio en 312. 

!llETROOlllS, fraile y pintor, n~ció en 
Tesalónica,ftorecióá mediados del s1glo11. 
Halldbase 00 ConSlantinopla en 893 cua~do 
Bogoris rey de tos Búlgaros, lo llamo á 
Nicópoli~ para 11ue le pintara una sala de 
rcs1ines en su palacio. Method1us reprc• 
sentó en ella el juicio tlunl Y produjo tal 
er~to en el alma del rey bárbaro , que se 
convirtió al cristianismo y decidióá todo su 
ejercito á abrazar ta misma creencia. De 
acuerdo con san Cirilo ó Constanuno , fud 
á predicar el Evangelio é los Moravos Y 
otros pue~los e,;lnvos. . . 

Mt:TUIJEN, embajOllOr inglés, hizo fir• 
mar en i703 al rey do Portugal Pedro 11 
un tratado por medio del cual sa apoderó 
la Ju<>laterra del comercio do Portugal. 

~IETU!S (JACOBO), holandés, nació en 
Alkmaer blicia i~7!1; pasa genernlm~ote 
por inventor del teleSGOpio por reCratc1on, 
cuyo descubrimiento hizo por los :lilos 
t609 debiéndolo á una casualidad. Su ber
man¿ m;,yor Adriauo Metíus f~ un gcóme· 
Lra y astrónomo distinguido, 
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METON, ast1ónomo aleniense del slglo 

, antes de Jesucristo, formó hária ol ano 
,132 antes de Jesucristo uu ciclo de 4 9 ntlos 
con el objeLo de poner en armonla el ano 
lunar y el ano solar; esto es lo que hoy se 
llama eC numero 1k oro. 

METR .l 6 MESTRA , bija de Erisich· 
thon, príncipe tesalio. (Véase este nombre.) 

METTl?.RlUCH ( PRINCIPE DE). Cle
mente Vence,lao, conde de MeU.ernicb• 
Winneburgo-Od1senhausen, nació en Co
blentza eH 5 do mayo de 4713 de una de 
las familias mas ilustres de Alemania, 
cuyos antepas1dos sirvieron en la guerra 
contra los Otomanos. La inf11Dcia de Met
ternich íuhstudioaa y precoi; las jóvenes 
qoe estaban al servicio de su mndre diri
gían al jóven Clemente tantas reprimen
das, como elogios le valían sus adelantos 
escolare~. Su padre era para con él dema
siado indulgente , comp!aciase en recono
cer en su hijo la sangre de los Metternich, 
auguraba bien de e1; cu&ndo la madre lle
gaba á quejarse de alguna intriga amoro
sa, ~ déjale, dccla el padre, tendremos un 
ramoso enamorado. " A lc.s 45 ai'los fué 
enviado á la universidad d.e Strasburgo, 
en la cual estudió bajo la direccion del cé
lebre profesor Kock, en companla do 8en-

• 1amin -Constan1. Estos dos hombres, á 
quienes estaban reservados tan altos pues
tos, si bleu por caminos diferentes, contra
jeron estrecha amistad en las aulas. El 
conde de Metternich acabó la ftlosofia en 
4790 y sus estudios se completaron en Ale
mania. Después de recorrer la Inglaterra 
'Y la Bolnndu, llegó á Viena, donde se casó 
con Maria Leonor, bija del prlncipe Kau
nili Rietberg, siendo entonces de 21 anos 
de edad. Aquí empieza so carrera diplo
mática. Encargado de representar á los 
condes de Wes1falia en el congreso de 
llaslad~ se hizo notable á los ojos de Fran
cisco 11 , que le admitió á su servicio, le 
ªb'Iegó al conde de Stadion su embajador 
en San Petersburgo, -, le nombró su mi· 
rtistro en la corte de Dresde, ei,cargándole 
por fin la repre,;eotacion del A ustrla en la 
e.orto de Napoleoa en 4806. El sistema po
l111co que el conde de Mellernicb repre
sentaba en París era complicado. La casa 
de Austria babia sufrido muchos reveses 
desde la primera coalicion contra la Fran
cia. llonaparte , general y cónsul le habia 
quitado dos veces el Milauesado; Moreau 
lo babia atacado sobre el Rhio ¡ habiendo 
entrado 01.ra vez eo la tiza por medio de 
iu alianza con la Rusia, Austerlitz rompió 
esta nuevo coatlcton y el gabinete aus
triaco se decidió á llrmar el tratado de 
Prcsburgo, cstipulacion impuesta por ta 
necesidad que disotvla el antiguo imperio 
liJ A.lemania y acababa en cierto modo con 
¡a mllucncía de la casa de Austria. Napo
lcon babia abusado de sus dered1os de 
ven~,uor, pues no satisfecbo con baher 
;::rrancado al vencido el antiguo maulo im
perial de lo,Cé>are,;, babia puesto la mano 
10brc el cetro de la Confederacion babia 
dominado á la Al~mania á su pl;cer, y 
creado ducados, pnnc1padqs y hast.a reino11 
i!D el:a. Babia engrandecido el Wurtem
berg, lo Da viera y el ducado de Baden 
babia equipado con lujo á todo su ejército' 
'! todo esto á costa del Austria. La Prusi; 
q aiso tambieo agitarse y dar seOales de 
vida, pero et emperador con un solo mo
,imie1110, cortú en dos pedazos a e~te déliil 
y llaco e~iado que se arrastra como uua 
oer»ieol.e a lo largo del Bál1ico , quedando 
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la Prusia di!looada y desmembrada come. 
el Austria. En esto estado de cosas, M• de 
Mctternich debia ante todo procorar cap
tai:Ee la volunt.ad del vencedor, y lo consi
g1J1ó completamente. Napoleon habin escu• 
drinado los archivos para desenternir de 
ellos los antiguos formularios Je la eti
queta , y la antigua corte de Luis XIV 
pareció renacer con todo su esplendor, su 
prestigio y sus pomposas puerilidades, 
menos la gracia aristocrá1ica , que no se 
adquiere y hace mallsimo efecto, si no es 
natural. Reuniendo á las ventajas del naci
miento la ftsonomla mas seductora, los 
formas mns distinguidas, un talento esqui
sito, fácil ldcucion, elegante en sus moda
les, el jóven embajador de Austria tuvo 
m~cho partido en la corte, y hasta las 
princesas de la familia imperial no desde
llaban sus obsequios. M•. de Mettemich 
sabia además plegarse á las circunstancias, 
Y conociendo que su miaion era agnidar, 
procuraba desempetlarla con estraordina
rio celo ¡ muchos volúmenes podríamos 
escribir si hubiéramos do conlar todas las 
conquistas del diplómata austriaco; pero 
léanse las muchns memorias escritas por 
las mujeres célebres de aquella época, y 
no se hallará una sola que no dirija un 
tierno y gracioso recuerdo á M•. de Melter
nicb . Habíase captado tambien el ravor de 
Nopolcon, que se complacia en distinguirle 
eutrc la turba de emba¡adores, en hablar 
con él, llegando á tal punto su familiaridad, 
que una vez le reconvino de ser muy jóveu 
para representar una cas:i antigua de Eu
ropa. • En la batalla de Marengu teniais 
mi edad, • le contestó el jóTen embajador. 
El emperador jamás usaba de palabras 
bruscas contra MeLternicb, porque le con
sideraba como la espresion del sistema 
francés en Auskia, y mas de una vei ven
litaron Juntos esas cueslíones de suprema
cla continental que ocupaban el ánimo de 
Napoleon. El sistema de Meucroich era 
presentar lB alillllza de la Francia y del 
AusLria como una necesidad, considerando 
el tratado de 1756, concluido bajo la in
Ouencin del duque de Choiseu!, como la 
base de la nueva resistencia de Europa 
contra la Rusia: empero la entrevista de 
Erfurt destruyó sus proyectos. Napoleon 
ac.ibaba de partir para avisllll'Se con el 
Czar, habiendo mediado ya reciprocas pro
mesas entre él y Alejandro. Agitóse, aun
que momentáneamente, la cuestioo de di
vidir la Europa en dos. Persuadida el 
Austria de que seria sacrificada , voh·iósc 
bilcia la lng!aterni que la invit-0.ha a des
truir el trotado de Presburgo, ofreciéndole 
sus socorros. Las numerosas vejaciones 
que habi3u pesado sobre los poblaciones 
alemanas empenban á exasperar los espi
rilus. El Austria juzgó llegado el momento 
de acudir nuevamente á las armas; pero 
antes esperaba que Napoleon penetrase 
en et centro de Espana; numerosos ejérci• 
tos se organizaron misteriosamente. M•. de 
Mellernich recibió órden de mostrarse mas 
complacido que nunca y tle en¡;anar con 
toda la seguridad de un diplomático. En 
este tiempo se trabó una fina amistad entro 
el sutil austr!a~o 'J M• de Campaguy, en 
la cual quedó el úlumo completamente 
dcrrorado. Cu11Dto mas seca.s é insigoill
cnntes eran las notas o'lkiates del Austria 
t.anlo mas las confidenciales prcseul.od~ 
por Metternich respiraban simpatii.s ar
dientes y sinceros obsequios. El mismo 
Napolcon íué en esta parte engai'!ado, Sio 
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en,bargo, en Austria se anl1olaba 11na de
claracion de guerra. Eu !lll de ma, zo de 
1_809 M•. de Metternich recibió de ~u ~n
uguo µroteclor el conde do Sl.3dion en
~nce,; primer :nioistro, ona carla c,;nce
bida en estos términos : " Veo con dolor 
que el entusiasmo público se entibio, temo 
se gasle cou la cspernoza ¡ haz q<ie te ale• 
]en de ahí, por aqul nadie sobra tomar un 
partido decisi,o. » En lln, en 9 de ahril,cn 
el momento en que el emperador llegaba 11 
las frouteras de Espat1a para senlal', Jos~ 
en el trono , el Aus1ria se decidió ¡ pasar 
el fon, y comenzar eus hostilidades ata• 
cando' la Bavíera, enriquecida con sua 
desJ)()jos. A las primera& nne,a, do o.ta 
agresion inesperada Napoleon c~rrió i 
París, yfurioso,al ve~ burlado porM•. de 
Mettemicb, mandó é Fouches le condujese 
á las fronteras entre do! genJarmcs : la 
órden era dura, porque si M•. de llcller
nicb_ huhies~ obrado_ l'OD ,·erdad, ¡de qui! 
servma la d1plumac1a? Fouches que creía 
que era muy bueno tener amigos en lodas 
parles I se contentó con hacer escoltar la 
silla do postas del emb~jador por un capi
tan de gendarmería. El ejércilo que man
daba el arcbid Ul[Ue Carlos, peleaba á ta 
snzon con vatcntfa en defensa de la patria 
y de su soberano. La batalla de E, ling 
amenazó la fortuna de Nopoleon. Sahidos 
son los desastres de esta jornada que jamás 
íué bien conocida en Francia; la acdoo de 
PrLssicb-Eglau, la capitulncion do lltiilrn 
y la batalla de Essliog EOure el DJoubi~ 
probaron al mundo que las armas de Na
poleon uo eran ya invencibles. Estas der
rolas hicieron una fatal imprcsion en París 
y ejercieron una gr~n inOuencia moral en 
los asualOS de Europa. 'ecesaria fué la 
~a~atla de Wagi:3m para establecer et pres
t1g10. M.amfestose gran desaliento en el 
gabiaeie de Viena; triunfó el partido de 
la paz; la vietoria había ¡a fallado eatre 
la Francia y el Austria ; era imposible re
sistir é la fortuna de Napoleon. ~s dos 
pertidos que dividian la corte de Yiena 
se pronunci1ron mas abiertamente • ~ 
opinion de lo paz que representab; el 
conde de Ruboa, prevaleció en el con• 
sejo del empcradof. El conde de Stadion 
que hasta entonces babia diri¡,ido los ne: 
goci?s baJ? la inOoencia del sislllma inglés, 
se ,ió ohbgado é retirarse del gabinete. 
El emperador Francisco designó enton
ces para el puesto qoe dejaba racanle 
al conde de Metternich, que babia mos
trado suma habilidad en la embajada de 
Parls. En efecto Mctteraich babia sosto• 
nido un término medio entre la paz y la 
guerra; habíase reconciliado con 'apoleon 
y además adoptaba ya en polftica e~a ncti= 
tud de oeu1ralidad armada que llegó á set 
el símbolo de la polílica austriaca desde 
4813. Aquella era la época do la humilla
cion de la corona de Austria. ¿ No babia 
anunciado el Monitor en 1800 que la casa 
de Loreoa babia cesado de reinar? Lamo
narqula austríaca estaba Yenclda en la lu
cha, sus ejércitos babian sufrido terrible¡; 
des.:alabl\lS; pero quedaba al emperado~ 
Francisco la ad~esion de sus pueblos y el 
sen1imienl0 de ind1¡;nacion que es¡>eri• 
mentaban al aspecto de la dominacion 
írancesa. Metternich fué emiado como 
plenipcleociario, así como el conde de 
Duboa, cerca de Napotcon , y abl'iéronso 
las conferencías diplomálkas para tr-.r.ir 
do la paz. La conducta inciel'ta del An:,lrii 
ll•bia irritado profuo<latuente al cmpera 


