
HOO VAU 
L;itinos' fué atacado á su vei por J1¡an de 
)Mena (033); pero ~on la ayu_da del re.y 
de los 131\lgaros (Asan), le venció ma~ tar
de, sitió a Constaotino~la (1235), SOJ~ZJIÓ 
la 'j'racia 'Y la M.acedoma (t2"5), qu1)0 á 
rns Latinos las ciudades de Lesh~ • Chio Y 
samos (1217), y a Teod?:º el Angel .1ª 
de Tesalónica (1281). Mur,o en 1255, des
pués de haber preparado el regr~so de los 
emperadores griego~ á Constantmopl~. 

V ATE~ (JUAN SEVERINO), profes~r ~e 
idiomas nació en Allemburgo (Sa¡oma) 
el silo 1,n; enseM en Bala las lenguas 
orientales (1799), después 1~ t;ologla 611 

Kcenigsherg (1810}' regr~so a Hala en 
1820 en cuyo punto murió e.o 11126. Es
cribi6 una Gi'umr.ílica gene~al , q~e. es 
muy apreciada (1805), 'i tas Gromaticas 
bebrea, &triaca, caldea y árabe (1802-t807). 
Formulo tambien una lista de todos los 
idiomas conocidos en el univer_so • de ~us 
gramáticas y diccionarios conocidos (_L10-
guarum totius orbis indeit alpbabet,ous, 
.Berlin , m 5). . 

VA.TINIO (P.), demagogo furibundo, 
partidario del César, fué cue~tor por 10~ 
aflos 62 y 61 antes de Jesucristo; 11~6 a 
ser lugarteniente del César en las Gahas, 
preior el ailo 53; levantó ejé.~itos.en Ita
lia en tiempo de las guerras cmles, o~Lnvo 
algunas ~ictorias coµtrá el luga1•te01ente 
de Pompeyo en Ilirio, faé cónsul muy hre
,.8 tiempo el ailo ~6, y tres ailos de; pu~s 
se le concedieron los honores del triunfo. 
su fama prineipal la debe á sus escesos 
mas bien que a sus bazallas. 

,, A.TTEL (EIIEIIICO D'E), publicista, na
ció en el principado de Neucb~tel el a~o 
47U murió el 1767 siendo s1íbd1to prusm
no. · No habiendo podido c?nseguir se_ le 
admitiese en la admlnistrae1ou de Ilerlm, 
obtuvo un empleo ell Sajonia en tiempo de 
Auguslo 11[, negó á ser consejero d~ em
t,ajada, después ministr~ de S~Jomn en 
Roma, y por úHimo conse¡ero privado .. Es
cribió una obra clásica en nuestros dias: 
Derecho de gentes ó Principios ds la ley 
,iatural aplicados á las mio iones !/ á los 
sobera11.os, Neu.cbatel, t7.58, reimpresa 
varias veces. 

~A.THVILLE (PON JUAN DE), abad d_e 
Jlaumes naáó en Besanr.;on bácia el aM 
ttia en' el tiempo que esta ciudad corres
JlOndia á Espa!la ¡ f~é mil.itar e~ un prin
<:ipo, después cartu¡o, se es~.apo del con• 
vento se refugió en Constanlmopla, rene
gó deÍ Úistianismo,, llegó 1\ ~er bajá './ ob• 
tuvo el gobierno de varia~ pla~as en la Mo• 
rea. Queriendo regresar a E~ro~, entre
gó al Austria un cuerpo de e¡érc1lo que se 
hallaba a sus órdenes, obtuvo de l\oma la 
ahsoluci<,n de su,apostasía, así como tam
J\ien la rica abad la de" Baumes e1i el Fran
.::o Condado {t559), regresó á su patria Y 
rué encargado por sus corupatrio,tus para 
'\'arias negociaciones¡ pero les hizo tam• 
bien traicion, y ayudó á Luis XIV á ase
.gurarle la posesioo del Franco Gondado , 
por cuyo servició recibió dádivas de mu
cha consideracion y murió en 4703. - Su 
11erma110 Carlos, baro~ de Vatteville, fué 
plenipoteneiaJ'io de Espalla en las confe
rencias que precedieron al tratado de los 
Pirineos y embajador mas tarde en lugla• 
terra y Portugal. 

VA{l ( Luis Dl',i, ~rquitecto, murló en 
•t7o. Por sus ;,fanos se ejecutó una parle 
del palacio de las Tullerías y la puerta de 
entrada del Louvre. 

V l®AN ( SEBASTIA!i LEPIIESTIIE DE) , 

VAU 
célebre ingeniero , nació el afio ~633 en 
Saint-Leger, cerca deSaulieuen Borgo_fla, 
de una familia noble, pero pobre; se al1~t6 
como voluntario en las tropas del príncipe 
de Condé qr.c hacia entonces la guerra á 
la corte; á la edad de 17 anos, fué bech~ 
prisionero por los realist~s y present~~o a 
Mazariiio el cual, conociendo su n¡ento, 
le atrajo á ~u partido y le dió ol nombra
míeutQ de subteniente¡ obtuvo en 4655 el 
de ingeniero, dirigió á la edad de ílo ailos 
los sitios de Gravelines, Ipres y Oudenar: 
de (1658), acampanó _á Luis XlV en casi 
todas sus campailas, tuvo una parte en las 
victorias del rey, se apoderó de Douay ~~ 
4667 (en cuyo sitio fué herido en 111 me¡1• 
Ua),de Lila,cuya dudad fortificó, transfo~
mó á Dunkerque en puerto de guerra, di• 
rii¡ió los prineipales sitios en la guerra de 
Holanda (1663), \om6 a Maeslricb, puso to• 
das las éDSlall en éstado de defensa, './ fu:é 
nombrado en ~67 .¡ brigadier genera} de los 
ejércitos. A él se debió la to¡na de Valen
ciennesy Cambray en la can:paila de f675_; 
en 4s77 obtuvo el nombramiento de comi
sario general de f~rtiftca~i_on, por cuyo 
cargo estuvieron ba¡o su direcc1on todas 
las fortalezas de Francia, en las cuales hi
zo mejoras de importancia, construyendo 
de nuevo otras varias; tales son : las de 
Maubeuoe Longwy, Sarrelouis, Thion
ville, l:l:g~en~u, Hun_ingue, Kebl ~ Lan
daú, que juntas constituyen un rec_in1~ al 
rededor de las fronteras; proporc~ono la 
seguridad á la F1·ancia por \as victonasque 
obtuvo eo la campana de t&83. Se apodel'ó 
de Mons (t69l), Namur (•692), Steinker
que (1692),Y recibió en premio desu~ ~e~
vicios el baston de mariscal (1703); dmg16 
el sitio de Bl"i&ach á las órdenes _del duque 
de Burgolia (1703), pasó los ~lt1mos ai'}os 
de su vida lejos de los negoc.ios , ocupado 
en ()bjetos de pública 11lilida~, y murió en 
~707. Vauhan hizo adelanloS" rnmensos en 
la ciencia de la fotlitlcacion; inventó las 
paraíeJas (1673), los caballeros de trinche
ra,, el tiro de rebote, varió la marcha y ade
lantos de la 1.apa, etc. Dolado Vauban de 
un carácter noble, fraQco y desin\~resado. 
no temió jamás contradecir á Luis XIV, 
mista en pµntos de polftica, y le aconsejó 
con decidido empe!ío el restablecimiento 
del edicto de Nantes, debiéndose·acaso á 
sus consejos la íundacion de la órden d.e 
San Luis (1693) por Luis XIV. Ha dejado 
muHi1ud de escritos, de los cuales muy 
pocos se han dado á la prensa ,; los prin
cipales son: Tralatlo del ataqu~ y defensa 
d8 las plazas; Memorias sobre el di~zmo 
real y acerca del edfoto de Nantes. 

vÁUCANSON (JACOBO DE), nació en 
Grenoble el ano 170ll, murió en 4782 ¡ fué 
uno de los mejores mecánicos que se han 
conocido: después de diyer~os ensa)'os no
tables hechos sín mas guia JiUe su ingenio 
y con instrumentos ~uy toscos, pasó_áPa• 
rís con objeto de dedicarse al estu410 de 
las ciencias y no 1-ardó en adquirir una 
reputacíoo ~uropca por una porcion de 
obras maestras de ,mecanica, en especial 
por sus aqt6matas,y máquinas de organi• 
zaciou. El cardenal de Fleuri le encargó la 
inspeccion de las fábricas de tejidos de 

•seda y fué nombtado miel)lbro de la Aca
demla d.e ciencias. Entre sus a.uló,matus 
son dignos de mencion: Un hombre tocan• 
do In tlauta, otro que toca la flauta y tam• 
~or á un tiempo; el jugador de ajedrez; y 
un canario, que toma un cullamon ton su 
pico y lo digiere. 

VAU 
V AUDBEUIL (L. FELIPE RJGAUD, IIAQ• 

QUÉS DE), mariuo francés (1723-4802), 
mandó un buque eu la batalla de Oues
sant, 1778, conquistó en seguida el Sene
gal, hizo en sus cruceros, presas ~or ocho 
millones, y .siguió presta11do semc,os lle 
importancia hasta que se firmó la pai en 
~783, ingresó en los Estados generales, 
tomó asiento en los bancos de la dereeba, 
emigró y no volvió á Francia hasta el U 
lirurnario. 

VAIJGEL.4.S (CLWDIO FAVI\J> DE), na
ció hácia el ano 4585 en Chambery; fué hijo 
del jurisconsulto A. F&vre, cbambelan de 
Gaston duque de Orleaús, y adquirió una 
gran c~\ebridad de gramático y purista, 
i11gresó en laAC11(lemia francesa en tiempo 
de su fundacion y se halló al frente de la 
gratt empresa del Diccionario de la .~ca
demia. Escribió varias ohras. Mur10 el 
ano~650. 

VAUGONDI (1lOBERT DE). Véase Ro-
BEATO. , 

VA.UGUYON (EL DUQUE DE LA). Vease 
LA Vi\UGUYON, 

VAIJLX-CERNAY (~EDnD, MONJE DE), 
religioso de 111 abadía de este nombre, en • 
la diócesis de París , tomó parte en_ l~ _es
pedícion .contra los albigenses s escr1b10_ la 
bistoria de ella desde t"206 á 1218, Pans, 
4615, en 8•. . 

VAIJQIJELIN, 11,lBrino fürncésl ~ac16 e¡¡ 
1726, murió en ~763; se embarC?ala,~ad 
de diez nnos,dió pruebas de unamtrep,dez 
casi fabulosa; recouooió los puertos de la 
Gran füetaña defendió con denodado em
pello la Lulsi;na, condujo tres fragatas pa
ra socorrer á Q uebee , cu ya toma te tardó 
por algu!l tiempo; pero en e~ mumehto de 
obtener su primera graduacion en 1~ roa• 
rina real , fué preso, sin duda por deis:· 
cion de alguno de sus émulo~, Y solo oh
tuyo su liberlad para ser asesmado. . 

VAUQUELIN ( LUIS NICOL.{S)' qu,mli 
co, nació en San Andrés de Hebertot_(G~i-'. 
vados) el ano t763, murió en 1830 ¡ fue lu¡.o 
de un a\deauo, estuvo colo:ado en c~sa ~ 
un boticario de París, llamo la atenc1on de 
Fournroy, que ¡0 asocio á sus tr!h,aios.,ad• 
quirió después una botica, lleg<,> uerint 
pectar de minas, profesor de la escuela . 
farmacia , de la de medicina , del colegio 
de Francia y miembro del Iustilu!º· 14. 
ciencia le es deudora d-e una porc,ou dl 
análisis y del <Jescuhrimiento del cromo. 

VAUVENARGUES (LUCAS l>E CLAPIE• 
RE, MARQPÉS DE), natu1'ali~ta, ~ac!ó e\ 
Aix en la Provenza el ailo ~7i5, su·vió al• 
gun tiempo en el ejército, se bailó e~ IBS 
campañas de .¡734 , 1711; pero ~eter10~ 
da su s~lud por efecto ~e.las continua{ fa\í' 
gas , se retiró del serv1c10 á la ~d~_d ae !$ 
aMs con el grndo de cap1tan, vmo el re6'.' 
10 de SUij días en el reiiro entregado á 11. 
meditacion , y murió en 1747 á los 32 al!O¾ 
de edad. Escl'ibió algunas obras : fol~ 
duccion para el conocimiento deíesp1~ 
tu humano 1747; Reflexiones acerca 
variosautoi~s máx{masy a!guf!Osoptll~ 
c1.1zo8"; sus oh/as denotan muclra profllll• 
didad y es\án escritas con la mayor ele. 

ancia, baltiéndose colocado su autor _enU, !1 n1ímero de los filósofos mas aprec,ablea 
del siglo XVIII, basLa el" estre1110 de q~ 
VolLaire le ptir¡ise con lá ~_ayor prere:r:; 
cja no menos que á sus ese, 1t9~. Las O i 
de Vauvepargues fueron publicadas poi· 
mismo efi ◄7<16 y han sido rcírupres,1s det-
pues ,. Ql'IUS vece~. l 

V .\UVILLIEfÍS (JUAN FRANCISCO), ,e-

VAZ 
lenista, hijo del acreditado profesor Juan 
Vauvilliers, naeió en París el ano f737; 
desempeiló la cátedra de griego del cole• 
gió real, fué miembro de lo Academia de 
inscripciones ( t782) , y á, consecueucia de 
haber adoptado las ideas nuevas en -1789, 
se le nombró l)residen te del cuerpo mu
Dicipal y encargndMspecial de los abastos 
de París; á pesar de haber salvado á esta 
poblacion de los horrores del hambre, se 
,ió perseguido en tiempos de la Cilllv·en
cion y el Directorio, se le incluyó en la 
lista de proscripciones, Jiuyó á Rusia, y 
murió en San Petersburgo el allo ISOt. 
llsc.ibló varias obras : Ensayo acerca ds 
Plndaro, con una tradnccion y algunas 
cdns (1772), estrac!os de autores griegos 
para uso de la escuela militar (t'168}, etc. 

VAUX (NOEL JOURDA¡ CONDEDE), ma
riscal , nació en i705, murió en 1788; en
ttó eu el sen-icío el año 1724, pasó por lo. 
dos los grados, asistió á 19 sitios, ~O con1-
bales y cuatro batallas, distinguiéndose 
sob1·e to~o, en las guerras de Flandes, 
!llllndó en jefe en Córcega, hizo en lres 
meses In conquista de esta isla ('169), y 
obtnvo el nomhramiento de mariscal en 

"° 1785. 
VAUJCELLES(J, BOURLET,ADAD DE), 

nació en Yersalles el ailo 1734, murió en 
1802, predicó con mucha aceptacion, es• 
cribió para el Mercurio y el Diario de Pa
rís. Es bastante conocido por una edicion 
de las cartas ile Sevigné, París, t801 , 10 
vol. en 42•. 

VAYRINGE (FELIPE) ' mecánico fran
cés, nació en Nouillonpont {Lorena) el 
ailo 1684, murió en 1746; empezó por tra
bajar en un taller de cerrajeifa en Melz, 
estableció en Nancy una relojería, fué 
nomhrado relojero de la cilulad, y des
pues mécánico de Lorena, aprendió en nn 
viaje que hizo á Londres la geometría, el 
algehra· y á usar todas las máquinas de fi
slta,, estuvo encargado en i13t de espli
car en la Academia de Lorena url curso de 
física esperimental, y siguió á Toscana al 
duque Leopolóo. Ejecutó varias máquinas 
notables, entre otras un planisferro segun 
el sistema de Copérnico , meretiendo ser 
llamado el Arquimedes lorenés. 

V .\ZQUEfl {ALONSO), iluminador espa
ilol del siglo xvt. Entre las diferentes obras 
que ejecutó, merecen especial mencion el 
magnífico misal del cardenal Cisneros que, 
en compaflía de otros profesores, pintó 
para la catedral de Toledo, el cual consta 
de siete tomos gue contienen diferentes 
historias, figuras y·adorJ)osdemucbo gus-
10, J son mu1 ponderados por los inteli
gentes. 

V HQIJEZ (DIEGO) , escultor espailol, 
q11e vivía en Sevilla C()n muclla fama á me. 
diados del siglo XVI. SobresaHó mucho en 
los adornos, y entre los diferentes que hay 
de su mano son muy elogiados ll)S góticos, 
4ne eietutó p~ra los lados del retablo ma
yor de ~t¡uella catedral. 

VAZQUEZ (FR. JOSÉ MANUEL)' eseul
lOr espaílol, ualural de Granada y religio
so lego en la cartuja de esta ciudad. Entre 
las obras que bizo para su convento, se 
citan con elogio las puertos del coro y la 
cajonería de la sacristía que trabajó con 
si¡ma perfeccion , cuyos adornos y precio• 
sos embutidos son la admiratlon áe todos. 

VAZQUU (JUAl'I BAUTISTA), pintor y 
escultor, nació en Sevilla en el siglo XVI. 
El mas celebrada de sus cuadros es la Vlr
geJL prese11u11~0 una gr111-11a al oilio Je-
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sús que se entretiene con uo jilguero , 
que pintó ppra el altar de Nuestra Senora 
de la Graoada. 

VAZQ1JEZ (ALFONSO), pintor, nació en 
Roma por los ailos de 4575 de padres es
p~tloles, y pasó, siendo todavía niilo, a la 
ciudad de Sevilla , donde aprendió el di
bujo y la pintura bajo la direccion de An
tonio Arfian, En -1598 se había hecho yn 
tan célebre en su arte, que le confiaron la 
ejec11cton del magnífico túmulo levantado 
eo la catedral de Sevilla para celebrar los 
fünerales de Pelipe U, en tu,a grandiosa 
obra trabajaron los artistas mas acredita· 
dos. Los cuadros que mas celebran los in
teligentes hechos por manos de este pin
tor, son: la Magdalena; 1esucri,to muer
to, cou la Vfr¡¡en y san Juan, y san Fran
cisco de Asís, que existian en la sacristía 
del couvento de la Merced, y parlicular
men le los cuadros de la vida de san Ra
mon, que trabajó con Pachaco en el claus
tro principal del mismo conveulo. Murió 
este artista el ai!o 1645. 

uz9u,rz (GABRIEL), jesnita espaflol, 
nació en BelmonLe del Tajo , pueblo de 
Castilla la Nueva, el ano de 4551. A los 
diez .y ocho anos de edad entró en la Com
pailía de Jesús , desde luego se aplicó con 
el mayor celo al estudio de la teologfa 'Y de 
la filosofía escolástica. Ensenó por algun 
tiempo en Ocana y en Madrid , y después 
pasó por órden de ~us superiores á Alcalá 
y á Roma, donde desempeñó una cátedra 
de teología por espacio de veinte años con 
la mayor repulaeion. Habiendo caldo en
fermo, 1esolvieron sus superiores enviarle á 
Alcalá con la esperanza de que re~'Obrar'la 
su salud con los atres nativos y el desc:an
so; pero murió al poco tiempo en 23 de" 
setiembre de 1604. Sus obras fueron rcu
nídas,en diez tomos en fo)io, y en casi to
das ellas se nota cierta tendencia á esta• 
hlecer la suptemacía de Rorua sobre los 
reyes. 

VAZQIJEZ DE CORONA.DO (FRANCIS• 
co), viajero espallol , baUábase de gober
nador de la Nueva Galicia cuando el virey 
de Méjico, Mendoza, te e9car¡;ó que fuera 
á recorrer )os países que había élescubier
to el religioso Marco de Niza. E11 i5~0 ve
rificó Vazquez s'ii espediciou acompadado 
de numerosa comitiva para echar los ci
mientos de algunas colonias; pero después 
de haber andado mas de 300 leguas , ar
rostrando no pocos peligros, y soste.nido 
algunos choques con los indígenas, tuvo 
que volverse á la Nueva Ga\icia, conven
cido de que eran pura fábnlá las pomposas 
descripciones que había hecho Marco de 
Niza de áquellos países .. En el tomo te1·ce
ro de Ra¡nusio se baila la Relacion dtl 
via;e de Vazquez Coronado, la cual con
tiene pormenores muy curiosos sobre los 
países (jue babia recorrido. 

VEQ;LU (TIZlA!'lO), llamado el Ticia
flO, Véase TJCIANO. 

VECBLLl (FRANCfSCO), hermano del 
11nterior y discípulo suyo, que acertó á 
imitar bastante el estilo de aquel gran pin
tor, y dejó multitud de magníficos cua
dros. La famrlia Vecelli ha tenido tambien 
otra gran porcion de pintores no.tables: 
4•. Horacio, hijo del Ticiano, murió de la 
peste en Veue(,'ia el ano 1576; dedicóse al 
mismo tiempo que á la pintura., en la qlle 
hizo bastantes progresos , a buscar la pie
dra filosofal : 2•. Marcos , sobrino y discí
pulo del Tieiano, fué el mas célebre de la 
f11111ilía después de su mae.stro : 3°. Ticia-

.VEG 1101 
no, llamado Tiziaoello, hijo del aote~ior 
murió en 1648; compuso varios cuadros' 
11ero tomó un estilo muy amanerado. ' 

VEG! (GARCILASO DE LA). capitanes
¡loñol y gobernador de Cuzco, nació en 
Badajoz. fü1biendo acampanado :l don Pe
dro Alvarado en calidad de capilan al Pe• 
rú, siguió el partido de Pitarro, á quien 
acompañó en s11 espedicion á las Amszonas 
y se distinguió por su valor. En recompen• 
sa obtuvo el departamento de 'fapaccois, 
que le redituaba mas de 48,000 ducados de 
renta. Cuando la insurreocion de Alma• 
gro, el jóven Garcilaso fué nombrado ca
pilan de realistas, á cuyo bando se babia 
pasado, y foé herido gravemente en la 
batalla de Chufas. Vacilando luego entre 
el partido realista y el de Gonzalo Piza1-
~o, 6bandonó ambos en 15l6 para seguir 
las banderas del presidente La Garca. Por 
la fidelidad que guardó después al rey, 
fué nombrado gobernador de Cuzeo é in
tendente de justicia. Fundó algunos esta
blecimientos útiles, y mas adelante casó 
con una loya ó princesa de la sangre de
los [neas, y murió en Cazco en 1659 con 
la reputacion de uno de lósconquistadores 
mas humanos del Perú. 

VEGA. (DON VE!íTl)H DE LA), nació en 
Buenos Aires el f4 de julio de 1807. Su 
padre, don Diego de la Vega, era natural 
de Espa11a y babia pasado á Buenos Aires 
de contador mayor decano del tribunal de 
cuentas y visitador general de real hacien
da del vireillato; allí contra¡o matrimonio. 
con do/la Dolores Cárdenas, natural de 
aquel pueblo. A los 5 ellos perdió ul autor 
de sus días, y con un eclesiástico que ha• 
bia sido amigo de este le envió su madre 
á Dspaila con uitencion de que entrara á 
educarse en nn colegio. Rízose á la vela 
desde Buenos Aires en t9 de julio de f8l8; 
llegó á Gibraltar el 16 de seiiembre; dos 
meses después le recibia en Madrid con el 
amor de padre su tio don Fermin del Rio y 
de la Vega, mayor de la secretaria de Ha
cienda, quien atento á su educatjon Je pu
so á estudiar latin en San Isidro con los 
padres jesuil3s, hasta que estoblecido el 
coiegio de Sao Mateo pasó allí de alumno 
in¡erno en el año de 1821, distinguiéndole 
muy particularmente los profesores don 
Alberto Lista y don José Gomez Hermosi-
1~, bajo cuyá ~ireccion se pe1-fecciouó en 
la lengua latina, estudlando después grie• 
go, ideología I lógica , filosofía moral, ma
temáticas, historia y humanidades. Este 
colegio rué disuelto á poco de entrar en 
Madrid los Francese~; pero Vega tuvo la 
fortuna de continuar privadamente sus 
estudios en casa de Lista , donde tamhien 
asistían ottos jóvenes de buen talento. 
Vega, ayudado de sus compafleros, fundó 
una ac·ademia de bellas letras denominada 
del Mirto, en la queTeconocian por su di• 
rector á su ilustre maestro; pero al poco 
tiempo de su creacion (1824) quisierop 
pasar del campo ameno de la literatura at 
peligroso de la polílica, y fundaron la so
ciedad de los Numantinos. Por mas que 
esta sociedad no fuese sino parodia de 
otras, ó mas bien un verdadero juego de 
muchachos, el gobierno de aquella epoca. 
meticuloso en demasía, como lo son todos 
los gobiernos despóticos , creyó que de 
aquella mal llamada logiu babia de salir la 
ruina del trono , y el¡cerró en la cárcel db 
corte á siele numantinos, donde perma
necieron desde enero de f823 hasla junio 
del mismo ano, en quo, mereed al iulluJ" 
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del señor don Francisco de Zea Ber!ll?dez, 
tio político do Vega, Y á la sazon m1mstro, 
fueron sentenciados á tres meses de ~e~lu• 
sion en distintos conventos. _Vega pidió Y 
obtuvo la gracia de ser destinado al de l~ 
Trinidad de Madrid, á causa de tener alh 
á un pariente suyo. Cumplida Sil c~ndena 
volvió á estudiar con don Albe_r~o. Lista• y 
entonces fué cuando mas se dio a conocer 
su estro poético. De aquella. época son : 

de los mejores profesores del siglo x~n. 
Pintó, entre otl'Os, dos cuadros de la ~ida 
de san Agustín, para el convento de !gus
tinos ae aquella ciudad, que le ~ali~ro~ 
los elogios de todos. Tambieo doro 'Y p_rnto 
el relablo mayor del convento de Reg,na • 
y otros de la propia ciudad, con mucha 
inteligencia y gusto. 

entusiasmo que encendieran en él sus fa. 
masas victorias degen~ró en odio y rencor 
al observar su falaz conducta con los Es
palioles y su rey. Desde entonces todos 
sus desvelos dirigíanse á meditar planes J 

Et 0Gntar de los CGntares; una Canta(ª 
epitGlámica,á estilo de las del Metasta;i~o 
para celebrar las bodas de la cxcelent1S1· 
ma seaora marquesa de Quintana• y una 
imitacion de los Salmos. Cuando Fern~n-
do VU volvió en t828 del viaje q~e _b1zo 

"VELA (CRISTÓBAL), p.inlorespariol, ~a
tural de J aen y uno de los me¡ores dis• 
cípulos de Viiencio Cardncbo en Madrid. 
Pintó mucuos y escelentes cuadr~s para 
la catedral y convento do agust111os de 
Córdoba, los cuales le cunquistaron un 
lugar distinguido entre \os profesores de 
mayor nota del siglo X\lll, 

"VELA. (JUAN), escultor espntlol, que 
vivia en Valladolid en el siglo XVI. Son de 
su mano, entre otras, las estatuas de san 
Antonio y do }salas' que ejecutó para el 
retablo mayor de la pari:oq_uia de Villacas
tin, poi· las cuales adq111rio fama de esce-

á indicar disposiciones para destruir la 
domioacion francesa. Noticioso Moral del 
mérito y patriotismo.del jóvcn capitau, le 
juigó desde luego un enemigo t~r.rihle, J 
su conqui$ta. una notable adquis1c1on para 
su partido. Por cuantos me~ios le sugería 
su in"enio, trató de catequ1zarle, valién
dose ~specialmenLe de M•. La Riboisiere, 
edecau del general de la artillería rrance-
sa; pero todosestos recursosseestr~Uaba11 
contra la prevision de Velarde. Sm _ein, 
bargo , temiendo este hacerse ~emas1ado 
sospechoso á los perspicaces o¡os de loa 
astulos seductores, aceptó después de m• 
chas instancias dos convites á la mesa del 
gran duque. Todo ,el talen_to de Velnrde 
era preciro oponer a las s11t1_lezns q_u? Mu: 
rat y sus allegados le tend1an_: d1~1mulo 
cuanto le fue posiL\e su iod1gnac1ou al 
profundizar los planes de aquellos, Y luego 
que se vió libre del ponioOoso h_áhto que 

á Cataluña para pacificW el mov1m1e~to 
carlista que babia estallado en aqu~l prm· 
dpado ' el ayuntam\ent~ d~ Ma~r1d pn~a 
¡,olemnliar este acontec1m1ento unpr1m1ó 
un cuaderno de poesías de difer~nte~ au
tol'es' en,re las cuales se dtSt.ingu1a un 
poema en octavas de don Ventura de Ja 
Yega. Mas adelante solem~\ió tambie~ 
con una magnífica oda la vemda ele la re1· 
ua ci•islina. Hallandose en una c:isa de 
campo del marqués de :Mal pica b1~0 una 
IJellísi!lla composicion al Rto PusG, rnser-
ta en las OartGs espGño!?~- De_ aquella 
época es tambien su oda a los d1as de. la 
reina Cristina. En las columnas de_l Artis-
ta dió á luz otra magnífica oda bn¡o el tí· 
tillo de LG Agitacion. En ~n~ro ~e t836 
fué nombrado auxiliar del mm1ster10 de la 
G.ibernacion de la Península, que estab~ 
á cargo de don Martín de los He ros.' Y a 
poco tiempo fue nombrado secretmo de 
una comision encargada _de i~speccionar 
el conservatorio de Maria Cmtina Y de 
proponer la manera de ~ero_rmarlo, Cuan• 
do se proclamó la Consi1tuc1on de i837 ~s
cribió Vega una oda füulada E! t8 de JU• 
nio. Merece citarse la oda de L~ defensa 
de SeviUu. , premiada :8º .el certamen del 
Liceo con una escriban1a de valor det0,000 
reales á costa del senor de Salamanca_, Y 
uaa sMira contra el autor del Panléx1co, 
t,jtulada El hambre, m1m1 die~. Desde sus 
mas juveniles anos representaba Ve_ga c~
medias en casas particulares con d1spos!· 
cioues nada comunes, adelantando d~ d1a 
en dia basta llegar á ser uno de los prime
ros actol'es de Espatla, si bien nunca ha 
debido á esta profesion su subsistenci~. 
A\lnque Vega ha probado que sabe esor1• 
bir comedias originales, hasta ahora no ha 
dado mas que EL hombre de mundo y Don 
fernGndo de .a ntequera. La c~medía titu
lada los Partidos, representada en el co
liseo del Príncipe en 1343 , es una obra 
admirable arreglada á nuestro teatro. En 
1838 obtuvo Vega la cruz de Carlos lll por 
-11s méritos literarios, y en el mismo afio fué 
hecho secretario de S. M. con ejercicio de 
decretos, después maestro de literatura de 
s. M, la reina y de su augusta hermana, 
con otras varias distinciones y cargos ho
norlficos. 

\'ll.GEClO ( FLAVIUS VEGETIOS RENA· 
TUS) escritor mi\ilar latino, que1loreció 
á fine; dél siglo 1v. Escribió un 1ratado en 
6 libros : De re militGri, dedicado al em• 
µerador Valentiniano U , el cual ~s un es• 
tracto muy instructivo de_los e~cntores ~n
tcriores. - Bullo otro Vegec10, Pubho, 
que comp11s0 u11 Tratado del arle vet!ri~ 
nario , publicado por Gesner, Manheim, 
tí8¼. 

\'El.A ( EL LICENCIADO DON ANTONIO), 
p1nto1· espaMI, natural ae Córdoba, y uno 

lente artista. Á . 
"VELl (BLASCO NO'ÑEZ), natural d~ Vl• 

la fué inspector de puertos, y el primero 
á quien Carlos v confirió el título de v1rey 
del Perú. Encargado Nuñez de reformar 
los abusos de los conquistadores espano
les en aquel país, se embarcó en t543, Y 
apenas llegó á Lima, proclamó los decre• 
tos de Carlos V• y los EspafLOles' descon
tentos' se sublevaron tomaudo por ¡ef~ al 
hermano de Pizarro. Abandonado ~l virey 
por sus soldados, fué entregado a los re• 
beldes, los cuales se contentaron con e~
barcarle para Espalla; pero ?ueslo en 11-
bertad en alta mar porelcap1tandelbarco 
q_ué le conducía, tomó el mando del buque 
y desembarcó en Tombez' d~nde enarbo• 
landa el estandarte real• b1e1_1 pr?n\o se 
vió al frente de un cuerpo dee¡érc110,que 
aumentó considerablemente e11 el Popa• 
-yan' y con el cual presentó ~atalla á su 
enemigo bajo los muros de Quilo, en cuya 
batalla fué vencido y muerto en enero de 

~546. ) .. 1 2· VELARDE (DON PEDRO , nac10 e a 
de octubre de ¼779, en Muriedas, va~le de 
Camargo, provincia de Santander, siendo 
sus padres don José_ Velarde Herrera ~ 
dona Luisa de sant1llan. Incorporado a 
los catorce allOs de edad al colegio de ar· 
tillería de Segovia, dió seOaladas muestras 
de un talento nada ~omun' que le vahó 
6ingulare5 deferencias de sus1profesores. 
En el mísmo colegio desempenó~l cargo d_e 
brigadier de una compañía, y fue ascend1: 
do á- subteniente el H de. enero de t7i19. 
fué destinado en uot al eJérc1to que op~
raba contra el Portugal. En esia esped1_-
cion le fueron encomendadas graves com1-
siónes, suplieudo su talento la _falta_ de 
edad y carácter que requenan , $ID que el 
acierto con que fueron desempeaadas le 
conquistase otra J"ecompensa que uu au
mento de estimacion y respeto entre sus 
jefes. Ascendió por ao_ligüedad al empleo 
de teniente eo -12 de ¡uho de 1802, con 
destino al -'º· regimiento._ Dos afias. d!S· 
pués fué promovido, tamb1en por a~t1gue
dad, á ca pitan segundo del 5•. r~g1011en• 
to y en t•. de agosto de -1804 p_aso de pro
fe~or á la Academia de Segov1a. En_t806 
le fue conferida la sectetaría de la J~nta 
superior económica del _cuerpo de arttl~e• 
ría e:;tablecida en M~dr1d , y este enca1 go 
desempeoaba el 2 de mayo ~e 1808. Era 
Velarde uno de los mas entusiastas ad1ni• 
radares de los ttiunfos de ~apoleou , cre• 
¡éudole el Alejandro del siglo , mas este 

se respiraba en el suntuoso pa\~c10, ~mp&-
zó á discurrir medios para derribar a todo 
trance la dominacion francesa. De este 
modo se hallaba el espíritu de V ~ard~, 
cuando llegó el célebre dia en que •~bia 
de trasmiLir á Ja posteridad el suLhme 
ejemplo de su lieroismo. Llegó á la hora de 
costumbre á su secretaria, que se hallaba 
eu la calle Ancba de San Bernardo' pro
fundamente alterado, porque la conmoc1on 
popular ya empezaba á notarse por las ~a
lles. se sentó á escribir sobre su mesa in• 
mediata á la del comandante de arlillects 
dou José Navarro y Falcan, y levantando• 
se repeotinameute, esclnmó lleno de ~n
tusiasmo : « M,i comandante, es preciso 
batirnos. ~ Asombrado el comandanle por 
tan inesperada proposlcion , trató de cal• 
mal' el ardor del jóven capitan ; per~ ~ste, 
sin atender Ji relletion alguna, rep1t10 con 
mas energía: u Vamos, vamos á batirnos; 
es preciso morir.» En estos momen~osse 
oyeron algunos disparos, y esto bastó para 
ele,trizar al entusiásmauo Velarde. Tomó 
el fusil de uno de los ordenanzas, Y acoll!· 
pai!ado de otro y del escribi~1'.te meriLortO 
don Manuel Almira, s~ dmg1ó al cuartel 
de voluntarios del Estado, escitando con 
sus patrióticas aclamaciones el entusitl&
mo del pueblo que le seguía presuroso, 
Después de uoa conferencia que tuvo cDD. 
el coronel del referido cuerpo por haberle 
negado una compania que él crei~ bastaf 
para hacerse duello del parque , a durd 
penas Je fueron concedidos 30 ó 40 ~0• 

bras, cou los oficiales don Rafa~l Goi~ 
chea, don José Onstorio, don Jac10~0 R1111 
y doo Tomás Bur¡;uera. Se encamwó coD 
esta fueria al punto proyectado, a cuyas 
puertas se hallaba un grupo de P!iswos: 
después de conseguir que !e fac1hi.ase~ la 
entrada, se dirigió acompanado del teme~ 
te don Jacinto Ruiz al jefe de la guardia 
francesa que se componia de 80 hornbret, 
y babieddole desarmado , le encerró coD· 
sus soldados en uua cochera. Luego qui 
resolvió Daoiz olvidar la disciplina por 11 
salvacion de la patria, abrió la:! puerlll 
del parque al piquete y los paisano~, Y~ 
mados estos , se prepararon todos a la te
naz resistencia que los Franceses s01? _pa
diCl'OD vencer por medio de la traicíOD
Empezaba á escasear la metralla : la 81" 
renidad de -v elar<le inspiró el recurao 111 
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cargar los callones con piedras de cni~pt.; 
, como se dirigiese al patio del parque con 
objeto de sacar otro cailon que faltaba y 
reunir las municio11es que pudiera, le al• 
canzó una bala y le atravesó el pecho. 
r.onquistó el puesto de los mártires con 
1an gloriosa muerte á los 28 anos de edad. 
Stt cuerpo enteramente desnudo, se en• 
,ontró entre los demás cadáveres , y en• 
,uelto en una tienda de campa!la, fué lle• 
ndo por la tarde ol enterramiento de los 
111árlires , donde antes de darle sepultura 
&e presentó una persona desconocida que 
le amortajó con un bábito franciscano. Por 
nna real órden de 7 de julio de t8t 2, 
Daoiz y Velarde gozau les honores de ca
pitanes generales, y se incluyen en In es• 
cala del cuerpo como los primeros capila• 
nes de nrlilleria, pasando revista de pre
sentes en el departamento en donde esté 
el colegio. Digno de enlazarse á la gloria 
de Daoiz y Velarde es el nombre del te
nieute don Jacinto Ruiz, patriota insigne, 
que rivalizando en heroismo con los bra• 
vos capitllnes de artillería, peleó con inde
cible valor desde los primeros momentos 
basta sucumbir el úliimo en la defeusa del 
parque. Velarde ya 110 existía; y Daoiz 
mortalmente herido era trasladado á su 
ea&a, cuando el intrépido Ruiz continuaba 
la defensa desde las habitaciones interio
res, sin arredrarle el verse rodeado por 
un.ejército de frnnceses, y abrigando aun 
la generosa esperanza de salvar con un 
~sfuerzo heróico la causa por que habían 
perecido sus dignos compalleros. A ins
tancias del director general de artillería 
.don Martín Loygorri, fué asociado su nom
bre al de los ilustres capitanes en la ora
cion fúnebre prononciada en el anivcrsa
fio de t8t7, y justo es que la posteridad 
le baga partícipe de la gloriosa palma del 
martirio que ~a unida á los nombres eter
nos de Daoiz y Velarde , honra y prez de 
Espana. 

VEI,Aseo (EL LICENCJADO), escultor y 
arquitecto espanol, que vivia en Granada 
por los a11os 4579. Entre lna diferentes 
obras que debemos á la habilidad artística 
de este profesor, merece especial meacion 
la traza que hizo del suntuoso retablo ma
yor del monasterio de San Gerónimo de 
aquella ciudad; obra de mucho mél'ito , y 
muy elogiada por los inteligentes. 

"VELAS~O ( DIEGO DE), escullor espa-
1101 del 5iglo XVI. Entre las muchas obras 
que ejecutó, son elogiados por los inteli
gentes tos adornos que trabajó con otros 
profeeores en la fachada del reloj de la 
catedral de Toledo, los escudos de armas 
del eardenal Tavera, y los bajos relieves 
,que representan hombres peleando á ca• 
l>allo, y otros muchos caprichos graciosos 
<le buen gusto, que ejecutó en madera en 
las puertas de la tachada de los leones. 

VELA.Seo ( LUIS DE), célebre pintor 
espailol, que vivia en Toledo por los anos 
¼562. Muchas y escelentesobrasdebemosal 
pincel de esLe entendido profesor; pero las 
que mas honor le hacen o,on entre otras 
11na tahla de la Encarnac1on d_el hijo de 
flios, que pin tú para el claustro de aquella 
ca1edral, y las pinturas que cjetutó ea ol 
retablo del mismo claustro, que represen
ta la Vírgen con el Nioo en tos brazüS, 
acompaaada de san Antonio, san Bias, y 
varias otras figuras, las cuales son muy 
elogiadas por los inteligentes. 

VEL!.SCO ( MATlAS DE), pintor espa
Jlol, Entre las diversas obras que ejecutó 
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con mucha maestría y ha~ilidad, merecen 
especial mencioo los cuadros que pintó 
para el retablo mayor de las Desculias 
reales de Valladolid, qiie representan al· 
gunos misterios de la vida cre Nuestra Se
nora. 

\TELA.Seo (EL PADRE NICOLÁS DE), 
religioso franciscano espaftol, únicamente 
conocido por el papel que representó en 
la conspiracion del marquésdeAyamonte, 
en el siglo XVII, que de acuerdo con el 
duque de Medina Sidonia quería hacer 
declarar independiente la Andalucía con 
la cooperacion del rey de Portugal que 
debia ayudarle, y á quien era necesario 
instruir respecto á los planes. Velasco fué 
el encargado de desempenar esta delicada 
comision, y se dirigióáCasiro Marino, ciu• 
dad fronteriza de Portugal, bajo pretesto 
de tratar el rescate de un prisionero cas
tellano; pero fué detenido por espía; car
gado de hierros, conducido Ji Lisboa, y 
encerrado e11 un calabozo donde se le tra
tó oon la mayor severidad. Al cabo de al
gunos dias, tlparentando el gobierno por• 
tugués haber recibido pruebas de la ino• 
cencia de Velasco, filé puesto en libertad 
y desde aquel momento empezó á evacuar 
su negocio, por cu yo trabajo le ofreció el 
rey de Portugal un obispado. Babia en
tonces en las cárceles de Lisboa un caste
llano, llamado Sancho, bechur.i del du
que de Medina Sidonia, y antiguo pagador 
de su ejército. Instruido del favor que 
cerca del rey gozaba el padre Velasco, le 
escribió solicitando su proteccion , y efec
tivamente fue puesto en libertad, merced 
al intrigante religioso, y hasta le propuso 
incluirle en un pass¡iorte que el rey aca
baba de conceder á algunos domésticos de 
la duquesa de Mantua para regresar á 
Madrid. El astuto castellano , afectando 
cierto desvío en volverá su patria, mani
festó que su proyecto era pasar tí Aodalu• 
cía cerca del duque de Medina Sidonia su 
amo, bastante poderoso para hacer su for
tuna. Velasco, después de haberse asegu
rado de la fidelidad de Sr.ncho , le confió 
el objeto de su permanencia en Li~boa y 
le entl'egó además car.tas para el marqués 
de Ay amonte, en las cuales se manifesta
ban evidentemenle sus proyectos. Enton
ces Sancho, ea ,•ez de tomar el camino de 
Andalucía, tomó el de Madl'id y entregó 
las cartas al duque de Olivares. Descu
bierta la conspiracion, el rey perdonó al 
duque de Medina; pero el marqués pagó 
su crimen en el cadalso, y en cuanto al 
religioso tuvo que dejar la corte de Lis
boa, para retirarse á un convento donde 
murió á poco tiempo ed 464t. 

VE LASCO (FRANCISCO DE), general es
pa!lol. Nació á mediados del siglo xvu, de 
noble fumilio. En el rcifiado de Carlos II 
fué nombrado virey de Catalutra. En t695 
le confió la corte de Madrid el mando d~l 
ejército que eqviócoutra el duque de Van
doma, á fin de hacer levautar el sitio de 
Barcelona; pero salió mal de esta empre
sa. Al advenimiento de Felipe V al trono 
de Espana , se pronunció á favor de este 
príncipe, defendiendo su causa con el ma
yor teson, liasta que no Je quedó mas re
curso que entregará Barcelona al archi
duque Carlos. Después fué gobernador de 
Ceuta en África , y murió eu Se~illa en 
-t7t6. 

"VELASeO (EL LICENCIADO FRANCISCO), 
llamado ti cura santo. Nació en la ciudad, 
de il11za, provincia de Gl'$0ada, á .t lle QC• 
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ttllirc de t :m. De~cendienle de una fami
lin noule y dist_iugulda ¡ior sus virtudca 
rristianas y civilos, mJnifcstó desde sus 
mus tiornos anos la gracia que le habia de 
constituir después el modelo y ejemplo do 
sus convecinos on virtud y santidad, y los 
preciosos dotes que heredara de sus mayo
res. Pué débil, afable, humilde y tan incli
nado á la caridad, que aun s1ent1u mo, 
nino se le vió privado de sus mayores gus
tos y llasia del alimento para socorrer a tos 
pobres, en algunas ocasiones, muy pocas 
por cierto ,_ en que su madre .Águeda del 
Olmo y Sanchez no le suministró medios 
coa que verlllcarlo. Conocido por s113 pa• 
dres el fondo de virtud que en aquella al· 
ma se encerraba , y aprovechando la oca
siou favorable que sus cuantiosos bienes 
les ofrecian, diéronle maestros sabios, que 
no solo le ensenasen el camino de la per• 
fecciun, sí tambien cuanto contribuir pu
diera á una educaciou esmerado y sobre. 
saliente. Muy luego el aprovecl1ado disci• 
pulo les hito ver que sus desvelos y afa
nes 110 .habían sido infructuosos, pues no 
solo les igualó en conocimiénLos, sino que 
puede decirse les escedió ; y á pesar de 
sus pocos afias poseia la música, el baile, 
y sobre todo el manejo de las armas, Ji que 
mostró siempre decidida atlcion. Perfec
cionado en el idioma latino pasó á la uni
versidad de ~lcalá de Henares, donde cur
só la ftlosofía, siendo modelo de aplicacion 
do sus condiscípulos : mas cuando termi• 
nada esta facultad iba á dedicarse á estu
dios mas arduos , un lance de honor le 
obligó á abandonarlos y ausentarse de su 
patria, lrasladándose prontamente Ji Per
piflan , donde aislado y sin recursos, no 
quiso participar II sos padres el aconteci• 
miento, y llevado de la idea de adquirir 
por sí mismo la gloria que habian mereci
do sus abuelos, se alistó de simple soldado 
permaneciendo allí hasta t 599 , que tomó 
parte en la espedicioo que al efecLo se 
reunió en la Coruna para escarmentar el 
orgullo inglés, á las órdenes del capitan 
don F. Marqués. Concluida aquella luoha, 
en la que no desmereció del justo nombre 
adquirido por su abuelo don Martín del 
Olmo, gauador y primer poblador de la 
ciudad de Baza, regresó á su patria, no slo. 
haberse salvado milagrosamente del nau
fragio en que perecieron la mayor pa1·te 
ele sus compafleros de armas, y obtenida 
licencia para pasar unos dias a! lado de 
sus padres, volvió á Baza en compaOía de 
otro hermano que tambien había tomado 
parte en la espedicion , como buen patri
cio. A los pocos dias, y cediendo á las rei
teradas súplicas de su madre, se retil'ó del 
servicio, abrazando en seguida la vida re
ligiosa para librarse de los compromisos 
en que se veia constituido , pues sus pa
dres, para evitar que volviera á ausentar
se , querian que tomase estado. Ni las re
lléxiones y ruegos de estos bastaron a di
soadirle de su propósito; y solo pudiéron 
conseguir que recibiese en el siglo las sa• 
gradas órdenes en vez de encerrarse en 
la soledad del claustro. En breve el limo. 
seflOr don Juan <!.e Fonseca , obispo de 
Guadix, le ordenó de sacerdote , y -sa 
Francisco de Velasco dedicado al servicio 
de Dios, se ejercitaba constantemente en 
la práctica de las ,irtudes , sabiendo con
ciliar la austeridad religiosa con ta frar,
queza, afabilidad y cortesania que requie
re la sociedad. Tampoco olVidó sus estu
dios ni el ejercicio de las Q\'tes que hauia 
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a¡,rcndido en fU infancia, en cuanl.O eran 
compatibles con ao nue,o estado; asl es, 
que los inFtrumentos de música y de guer
ra, mczclndos con los libros santos J obras 
cicntlflca~, odomaban su estudio. Empero 
la Providencia, que le tenia destinado pa
ra IJrillor en Granada como antorcha re
fulgente, di~puso que su p:idre Juan de 
Velasco, con objeto de atender mas cómo
damente a ciertos pleitos que sostenía, se 
trasladase á esta ciudad con toda su Íl!mi· 
lia, Bien prot1to su talento, erudlcion , Y 
sobre todo su carácter noble y siuceN le 
gninjearon el aprecio de sus convecinos. 
Cómo ero infatigable en el trabajo, y dies• 
troy prudente en tos asuntos mas diHcul• 
tosos, te enCllrgó el limo. sctlor anubispo 

para averigoar la ascendencia de esta 
princesa; pero el P. Risco descubrió á fl. 
nes del siglo XVIII una lápida eu las inme
diaciones de Gijon, cuya ioscripdon in
serta en su RistoriCJ de Leon y cu auj 
reyes. De ella aparece quo fué hija del rey 
don Ramiro 11, J por coosi¡¡ulente prima 
do doo Bermudu. Casó con este monarca 
por los onos 980, y tuvo de él ona bija • 
llamada dona Cristina. Sin embargo, rué 
repudiada por su esposo á coosa del pa
rentesco indicado, después do haben;e pa: 
sa.do mas de diei anos desde el coque se 
habian casado. Segun el Tudense, y otros 
escritores antiguos, dona Velasquita era 
la princesa mas bcrmosa de su tiempo ; y 

do quedar autorizado para concloirlacon
quista de Cuba, sio la obligocioo de dar 
cuenta de so conducta á Diego Colon. Por 
aquel uempo se propusieron algunos sol
dados y oficiales emprender un ,ia,!e de 
descobrimienlOs, qoe les prometía la aa• 
qui~icion de inmensas riq_ueias. Velaz
quei aprobó el proyecto y se unió a ellos 
para ponerlo en ejecucion, mas esLa em· 
presa fué poco favorable; no ob$tante di,i 
á conocer la existencia de un Tasto país á 
poca distancia de Cuba, qoe segun lu 
apariencias , ero fértil , y habitado por un 
pueblo mucbo mas adelantado en la cid· 
lizadon quclosotrosAmericanOló- Un gran 
número de Espaftoles resohieron hacer 
otra nueva espedicioo, y Velaiquei que 
deseaba distinguim con al¡¡un servicio 
importan lo, incitó su ardor equipando, 
sus espeosas cuatro buqne~. Doscien~ 
cincnenta voluntarios so embarcarou bajo 
la direccion de Grijalva , saliendo de San

' tiago de Cuba en 8 de abril dei518. Abor• 

don Pedro Vaca de Castro y Quinones la 
direccion del hospital de s~n Juan do 
Dios, ofreciéndole asi la oca.•ion de ejercí• 
tarsu nrdentisima cnrhlad. Nombrado cu-
ra de la parroquial do los sautos mártires 
Josto J Pa.~tor, pa.só á desempenar su noe• 
-vo cargo l1nsta i6 II , en quo lo promovió 
ni curato do San Matías el mismo senor 
anobi~po que le habia nombrado ¡inra el 
anterior, don ít11y Pedro Gonzalez de 
Jilendoza. Copiosisimos frutos produjo tan 
ncertada etcccion del pastor de lliberis; 
no solo se aumentaron lns virtudes de Ve
lasco con el ejercicio de la oracion , sino 
que con sus palabras• y sobre todo con su 
ejemplo, retiró á muchos del estrnviado 
rnmino del vi~io. Diversos -viajes que hizo 
a las Alpujarras , en union de los scnores 
canónigos del Sacro-Monto llipulitano, en 
todos ellus fueron innumerables las con
-.crsiones qao consigui6; porque ó ~u elo
cuencia y persuasion evangélico nlu¡¡uno 
podía re~istirso. No sa\isfed10 con tas con
tinuas moi-tit\caciunes y cilicios con quo 
martirizaba su cuerpo, determinó rolirar-
10 al desierto, para que exento del grne 
l'lll'go que sobre su Cjll1en pesaba, pudiera 
entregarse libremente ti sus ri¡;orosisimas 
penitencias. Renunció el curato en t621, y 
después de repartir á los pobres ba6ta sus 
,·cstidos 1 escepto lo Indispensable para la 
decencia, mnrr.bú á habitar la cue,a que 
1i0r si misnio babia labrado 011 el cortijo 
llamado de Gilolime, propiedad de su her
mano don Juan de Velasco, situada en el 
Cuempe a cinco leguas de dicba dudnd. 
AIII se dedicó esclusivamente á imitar las 
p~nitencias de los roas austeros ceuoLitas: 
allí dió rienda suel\a a sos meditaciones, 
pasando las horas ddl din y de la noche, 
lª en la contemplecion de los diYinos 
misterios , J en practicar toda clase de 
~irtudes, ya en t\n , en morbficarse y dis• 
cípli11arse basla derramar saogre en abun
dancia , por las heridas que le causaban 
los aioteo. Ocho meses permaneció en 
aquella -.ida penitente y austera ; pero 
awcado de una grave eufermed)ld , Cué 
trasladado el 20 de agosto Je ~&ti á casa 
del Ilmo. seoor don Fioslino Antolinea, 
dcan de la santa iglesia catedral de Gra
nada, y ohisvo elecw de Tortosa, doude i 
pesar de los ei;fuerzos del nrte , falleci6 el 
6 del siguiente ,etlembre, 11 los~ aftos no 
nmplidos de su edad , dejando a su ber• 
uano, sobrinos J habitantes de la ciqdad 
eo el mas proíund() desconsuelo. 

VELASQ0lTl, primera esposa del rey 
de Leon dun Bermudu 11 el Guloso. Los 
hlel,()riadores, y aun el mismo maestro 
Florez, a quien se deben tan útiles inves
tigaciones acerca de nuestras reinas han 
llei:ho por mucllo tiempo esfuc11os ;anos 

lus pobres y las iglesias debieron mucho á 
su generosidad. Esta reina sobrevi,ió bas
tantes anos á don Bermodo 11 , y por la 
escril"ra do uu convento que fundó su 
hija dollil Cristina, so sabe quo aun no 
!Jabia muerto el ano 402!; pero no se ba 
ave1'iguado el de su muerte. 

VELUQUEZ(DIEGO), fundador do las 
pobla~iones roas aoli¡¡uas do la Isla de Cu
bo, do la cual fué el primer gobernador, 
nutió en USO 6 'iO en Cuellar, y acompanó 
á Cri:.tóbal Cólon ea su segundo viaje á 
las IndillS. Habiendo salido con este de 
Sevilla en 4493, visitó una parte de las 
Antillas y se estableció en la isla de Santo 
Domingo llamada entonces f&la upa11ola. 
Dnrtoloroó Colon, hermano del ilustre na
,·egante ¡¡eno,és , le norohró capilan ge
neral de las Indios en su ausencia, y Ve
lazquez procuró hacerse digno de esta 
prueba de estimacioo yconftania. Del mis
mo favor gozó coa NicolásOvanilo, que su
cedió en 4501 á Dobadllln en el gobierno 
de Santo Domingo. A causa de buberse 
subtevadorouchoscaciqueseo iM3, Ovan
do encar¡¡o á V clazquei lo pacillcacion de 
la provincia de Hani¡;uayoga, que obturo 
muy en breve, hadendo prisionero al en· 
cique, y para tener en lo sucebivo sujetos 
á los Indios mandó conslrulr una clud,d ó 
f~rteleza, quo llamó Salvalierrade Zaba-
11CJ. Al mismo tiempo fundó lasciudadesde 
Yaquimo, de San Juan de la Ma¡¡uana, de 
Aiuo, etc., y Ovando lo n~mbrl) su lugar
teniente en todas estas poblaciones. Poco 
después íné encargado por Die¡;o Colon 
almirante de las Indias, del mnndo de 1~ 
cspedicion que pensaba enviar para la 
conqoista de la 15la de Coba, y fundar alli 
uoa colonia. Puesto á la cabeza de tres
cientos hombres, llevó á efecto su empre
sa, aunque con alguna resislencia por par• 
te del cacique Hatuey, que fué al fin he
eho prisionero y condenado li las llamas. 
Poco tiempo despues contrajo matrimonio 
con la hija del contador don Cristóbal, na• 
tura! tarobien de Coellar; pero tuvo la 
dc,a¡;racia de perder su esposa a los seis 
días de s11 enlace; mas á pesar del grande 
sentimiento que debió causarle esta pér• 
dida , nll dejó de adelantar considerable-
mente en los descubrimientos , conquM.a 
y pacificacion de la isla, siempre abri
gando la Idea de hacerse independiente. 
Fund6 las ciudades de la Trinidad, del 
1!.,piritu Santo, de Puerto Príncipe, de 
San Sa\ndor y de Carenas, que después 
ha adqt!Írido laota importancia con el 
nontbre de Babsna. En t5I • soliciló nue
vos prí•ilegios; al 8110 siguiente envió 11 
la corte con lguul comislon al tesorero Mi• 
guel Pasamonle, eucargiindole además 
que pre;enta&e al rey un mapa de la islll 
de Cuba que babia betlto le1·autar, pidieu-

dó primero li la isla de Coiumel, de aqnl 
pasó á Pontoucbnn, J tlnalmente bailó un 
país rico y fértil, ol cual dió el nombre de 
NuetCJ Erpailll, 1 que loa naturales lla
maban Jfijico. Cuando Velaiquei sup0 
este descubrimiento envió desde luego a 
Espana á Mattio Benito, su cspellan, pi• 
diendo amplias facultades para pasar ade
lante en la conquista; pero sin aguardar 
el regreso de Marlin ~nito, ui el de Gri
jaln, contra quien declanmbo, pon¡ueno 
habia ejecutado sus órdenes, fündaado 
una colonia, comeuió á preparar ona uue
va armada con la fuer7.ll softcieute pm 
llerar á cabo la empresa que se proponía, 
al frente de la cosl pensaba poner otro 
oftclal valiente y que lo cediera la gloria 
de sus conquistas, lo cual 110 era fJcil en
contrar. Amador de Lares, lesorero real 
de Cuba , y Andrés de Duero, propo,ié
ron le á Fernan Cortés, que ya conocía Ve
lazquez. Efeclinmente , fué nombrado 
para la desgracia de Velazquez, y felió
dad de Espana, pues se convirtió en 111 
rival , y logró ser nombrado espitan gene
ral y gobernador de N_ue,a Esp,fta, » 
cual ocasionó al ambicioso Veluquez uoa 
enfermedad, que le bizo sucumbir en t~SJ. 
En su testamento dejó dos mil ducados 
para obras pias. El reJ manifestó un vi,e 
&enlimieoto al saher la muerte de Velu• 
quei. 

l'ELAZQUl!Z DB SILVl (SANTIAGO 
RODIUGOEZ DE)' célebre piutor espallol 
naciO en Sevilla en t591. Conociendo 6lf 
padres en él unaatlcion es1raordi11ariaáll 
pintura, le posieroo bajo la direccioa • 
Francisco do Herrera, llamado d Vi,jf, 
y poco después llejó esta escuela para i..-
mar la de Francisco Pacbeeo. Cinco atlOI 
tuvo de educacion , y en ellos las obl1l 
adelantaron ti la edad. Pacbeco, que ad
miraba las fe1ices disposiciones de su dil
dpulo, le dió su bija por esposa, Aati09 
Velazqoei de mayores progresos, pa56 i 
Madrid en 16:H, y estudió las bellas coleO
ciooes del Pardo y del Escorial, V oelto• 
Sevilla, tuvo que regrtsu á la corte i i11S 
tnnciQS de don J oan Fonseca, maestrel
cuela de la iglesia de Sevilla, para cp8 
hiciera au relNIO. Luego que estuvo coa
cluido , íné presentado en palacio por 1111 
hijo del conde de Penarauda, J el reJ 1t 
m~ud6 que le relratara, Le retrató á cabt' 
!lo, con tanta gracia y arrogancia, que 1t 
nlió el nombramiento dB pintor de ~ 
ra. Fu6 \al el eo111s1as1110 que esciw en 

VEL 
J'UCl,lo In bcllcia y nnturalidad del retrato 
~ue co¡;i~odole le 1l&,ar11n eo triunfo 1iaS: 
ta palacio. Habiendo veuido á E·psfta el 
célebre _Rabeos, con quien tenlo corres
p~ndcnCJa Vetazqucz, le cscitó el deseo de 
"~~llar 1ª ltalia, Y el rey no solo le conce• 
dio el perm!s0 que varias veces le hahio 
negado lemiendo perderle, sino que le dió 
fondos para hacer el ,Jaje. Primeramente 
e~uvo en ~nova, donde hizo varias co
p ~ entre las que no se pueden pasar en si
lencio las del ColrCJrio y de la Ctna que 
~saló_ ol rey cbundorc¡¡rce6 á E~pan~. De 

enec1a pasó á Ferrara' J de aquí 6 Ro
ma. por Loreto J Bolonia, muy fa,orecido 
~n todas partes p_or los mas altos persona
Jes. En esta cap1lal solo liizo su retrato 
que envió á su suegro, las Fragu·as 1k 
:ulcan~ • ~ su nunca bien alabado cuadro 

e 1ª Tumca de Jo,i. Llamado ti Madrid 
por el rey, dejó la Italia y le fué concedi
do por el _monarca un obrador en el mis
mo fi~l11c10 con objeto de verle trabajar 
con r1éudolc además plau de ayoda de 
ci!~ara,. Algun tiempo después volvió á 
Italia ' siendo su naje una marcha t . 
fal, 1 · nun• - os artista~, los sabios y los princi 8 
t?<10s lo recibieron llenos de lúbilo y on~
SU!Smo. Cuando regresó á Madrid el roo 
narca le di6 á e.coger en una do'las ~ 
6rdea~ ~~ e11balleria de Espana, y Volaz
q_n~z ehgto la de Santiago• cuyo tíll,lo re
C1~1ú en _28 de noviembre de 4658. En este 
~ismo !1em110 hiio parn el emperador de 

emama algunos retral.OS • Y des pué,¡ de 
concl~idos' tom6 ya poco los pinceles 
Tamb1en babia aido nombrado por el re; 
aposelll8dor ma5or, en virtud de curo em
pleo tuvo que pssai li Jrun en -l&GO ¡ 6 
de prepurnr el nlojamien to del rey qu: ti 
tet;ia que pasará esta ciudad y íué ia1 la 
fal1ga do su viaje, que voetio á Madrid f J~ e;fcrmo, Y m~rió en 7 de agosto de 

. ntre la multitud de obr, s que hito 
este célebre arti&!a, $0lo citaremos algo• 
nas' por mas que todas sean de un méri 
:O eslraordioario : el Cahario y la Cena: 
as Froguns ?º Vulcauo; Tlinica· de J*é '. 

Retrato del nifoute don Boltasar· Rctrat¿ 
~e S.M.; el de la reine lloabelde'Borhon 
11 caballo; el del infante don llaltasar Car: 
los' y el del alm1r:m1e Pareja. So asegura 
9ue concluido esle retrato, le vió el rey 
!~zgándole p~r el 11'.ismo original, le dij~~ 

'Qué, todavm estás aqui 1 1 No le he des
pachldo ya! ¡Cómo no te vas!,. oa~ta que 
e.tranando º? (~ coutestara' conoció su eu
ftflo Y se d1r1gtu á Velai,¡uez, quedisirnu
a ª modestamente diciéndole: • Te asegu. 

ro qoo me has engallado completamente 
TEL.\~l'liZ (ALEWiORO GONZALEi)" 

celel>rn pmtw y arquitecto 0.,. • u • 
d "d I d , ~'º en m4· 
} 1 e 'ª 27 de febrero de -1719 D é =~ haber estudi!do matemáticas Y ll~~~~d! 

g~nasdccorac1011ese11 el teatro del B 
Jl_et1ro, levantó bojo la direcclon de liouen 
"f1a. los planos de las obras que se c na-
1ru_1an _en Araujuet Jiácia 170 on~: 
alh la iglesia de San Anton· 'p' d1ng10 
pu6' r é 10, oco des-

u noru~rado por el rey teniente di-
reetor do arquitectura en la real Acad . f ª San F.irnaudo • y en i762 se le co:t~ 
a plaza de teniente director de I t ri 

qu~ desempoQó ba•ta el aDo 4766 p ? ura, 
fue nombrado pintor de pcrspec1·' enTquo 
tó com • iva, ra-

0 orqu1tecto varias obras ,1 r 
que demucstr,)J) su talen u, Sa;u i ic~s' 

::0::~~~a d~o:~:s ~ñ o~ ~cci_o~~;
1J! 

drid en 477~ e~. •Urtó eo ?da-

VEL 
l'EL.IZQUEZ (ANTOlllO G0llULE2) 

t.ermano del anterior, nol'ió en Madrid , 
4~, J aprendió la pintura en Italia. ::. 
tan o en Roma pensionado por el 
lnl len la ~cuel~ do Corrodo Gui:~:· 
e~ a ca!I b1w rapidos progresos E , 
cmdad pioló los frescos que adorn¡n 1~ ¡~~la 
sla de !rinilarios rde Ca81elli por lo ~ e¡ 
meredu un elogio universal: contlrm~to 
~~ adelante con 11D cuadro de Dacid re
c1:1endo la uncion ,agrada. De vuelto á 
E.pana en 1753 pintó la cúpula de la o i
lla de Nuestra Senora del Pilar de T ~ p 
f º':!: En Madrid tomó parte en tod:s~; 
ra Jos de sus hermanos Carlos [lJ 1 

nombró pintor de cámara. PD t ·57 e 
{663 director de la ecademi·a de' • 'ty en 
So • · • pm ura. 

11_mag1oae1on fecunda nos ha dejado 
m~ bltld de bosquejos di n 
m1entos dib • se 09 , pcnsa-
1 Y ujos de todo género entre 
o, cuales se admira el hermoso ¿,odel 
para la f~odacioo del órden del Toison d~ 
oro. Mur16 este hábil artista en 1793 

VELIZQUEZ ( LOJS GoS?ALtz ). h 
mano de los precedentes y ~atura! d' ~r
d~-1~' nació en ms. Fué uno do 10: ma; 
d1stmguidos diJClpulos d 1 • rato · . e n Jllnta prcpa. 
mi/~:' seoº qFuo tuvo principio ta Acade-

. an ernando. La misma Acad 
Dila le nomb • ten· era S J ro 1ente direclOr de pin tu-
l . us me_ ores obras son dos' que posee 
a EAcadcm~a, al Oleo; uno gra11dc de Adan 

~a. va arroiados del para!so, y otra peque-
l. que representa á Mercorio. Murió Ve
aiqoez en 176~. 

SÉ VF.UZQlU DB VEU.SCO (LOJS JO-
) 'marqués do Valdeftorcs célebre li 

lterato Y anticuarlo espanot u:ciú en Má: 
aga en -17:tl En 478:1 fué 'ad . , 

colegio imperial de s~n Migu;1~d~ en_ el 

:~0:i:/drun1ada, l ~studió lógic: e~c;: 
guientc e os J~su11as. En, los tres si
. . s anos contmuó en dicho cole"io la 
¡ur1sprodencia' y relirado á Málan~ en 
:73i9 ~~stud.ió !• _lllosolia aristotélica°1 Y la 
co ºº a escolaslíca, hasta que causado 

las sofisterías de los escuelas aba d . de 
tos estudios para dedicarse ó'lo n ono es. 
Dio le inclinaba. Ea t743 fue Jl~1~r ge
el uombre de caballero Doncel del M o, con 
la academia poética del Tri d . ar, en 
después le despachó en no/:a e. Dos anos 
d_octoEr teóto¡¡o el Excmo. Franc~~!raJs~o~e 
c1a. n f748 pasó por primera vez d • 
cort~, siendo su primer cuidado, desde la 

~~f og!~~:~ªv:f ~~0
11d~~~~l~~ato._ ¿,: 

fué admitido en la ecademb poért750, Y 
se reunia en cosa d S . . ll1t, que 
la de historia U e Bl ria' y en 1751 on 
h4bito de Sa~li~:tláo _d~~ués se puso el 
de la E11s1;,nsd a, que 5~~e~,:je!tarqu.é.~ 
lor. En 4' 66 íué arres! ,do • proll!c
rey, co11duc1do al castillo de~Y orden del 
pnés al do Alhucemas icante, des• 
~uelto en 111.JCrldd . ' Y últimamente de-

donde ~u1 ió cu et m~s!~ :t;!ti':i~m. , 
so íam1ha é una quinta distnntc do 111 ·tn 
una legua. Se bao publicado de Vcl a aga 
entre otras obru Jas siguientes . Eaziuez •~te lo, alfabeto, de lcu letras ·de:o:~~ 
e! 1 , que se encutntran en lar ma, a 
t,guaunedallas II monumentoa de E n-
11a' Madrid• 4752; Origerm de la ,p~
castellana Mále"" •7 .. 0 • V l'OWCJ 

1 · ' 0 -, "'"· ~JO elazq 
mu tllud de obra\ manuscritas v I uci 
no solo tuvo el ménlo de la er · d -~ _azqu~z 
no umbicn el del ID • u 1c1on , &I• 

Y soltura admi bl genio, 'J u1,a facilidad 
ra e en el estilo 

acredilao fiUS estimadas obraa. ' como lo 

VEL 1105 
Tl!Ll ,r.l°"l ' (J M'( '"' <:.\RDEY.lS \' u:o:. 

1i1 ?~QVIN), aabio geómetra Y aslrÜnomo dB 
saº~;~So n;~~ edn tl73L2 en u~a qoioterío do 

· e ocª· legó a ser en el últ' 
:::i° :~:~:'Jió~ieu~ mas distinguido qu

1
; 

de Sigiienza ~~ E,f ªºª desde el tiempo 
deutino de M .. , ~ca O en el colegio tri• 
proresore . e¡t~o , se ~ocontró casi sin 
únil'o queªii!~n tnos DI instrumentos; lo 
máticas y 1 ° o¡;rar íué estudiar mate
ltegaron á s:ngues anUguas. Casualmente 
J de D s manos 1118 obras de Newton topa,::~: las cuales adquirió el gus
tos métodos fil~o~la Y el conocimiento de 
cursos . so cos i pero falto de re• 

• se puso a construir anteojos cuor-
:,s !e :irc~ulo' ejerciendo al mismJ tiem-

oi;acía, que en Méjico prod 

emes que la obsc1•vacion de los a•lrosace 
uanlo ganaba . - • en ha . c_on su traba¡o lo empicaba 

ra N cer venir mslrumentos de Inglatcr-
, • ombrado profesor de la univer&idad 

acoropanó al ~i,itador don José de G 1 ' 
en un viaje d I n : a rc1 
sion ó la eari' ~~ora. EnTiado de comi
h . i o1 nia ' se aprovechó de su 
crmoso ciclo p~ra hacer mulli1ud de ,. 

scrvacio - Ou• ~es eslrouomicas, se estableció en 
eRta :emnsula, donde mandó con "ll'uir 
~a~ ºu •er~atorio de tablBJ de sensitiva, Ye-

q ei b11.o por sl solo b observacion del 
paso do Venus por el disco del sol q 
tuvo lugar e 5 ., . . • , ue 
• 0 • ue JUDIO de 1769. El servi-

cio mas ~ncial que este sabio hizo á su 
~:llria, fue el estnblecimienlo del lribunal 
~ l_a escuela de minos, cuyo proyecto re

m1_li6 á la corte. Murió en i785 siendo 
pr_1me~ director general del trill:m~, de 

lmmena,. con el título du nlc,ilde de corMt 
1onorano. 
. VELDECK 6 VELDIG (E'iRJQt:E DE) 

-v1v 16 en el siglo XII Y parte del XIII en 1: 
corle de lo~ príncipes de Turingia de fa 
~lJn Sajoma. Escribió la Enoida {imita• 
~~n d? la nov~la de Erls de Chrestie11s do 

oyes, .!00~ ll1en que traduccion del poe
ma de\ irg1ho) • Berlin mu 

VELCYO PATÉBCULO h: . tiuo nació hác' 1 , istonador la-
• ' • • 111 e ano 19 antes de J c~u-

cr1~to; s1mó nueve anos en tiempo d T· 
heno _como comandante de caballería~ ru'é 
sucesivamente cuestor' tribuno del ~u,. 
blo • pretor en el aoo U ' Y aun có1;su~ 
segun alg~nos biógrafas, Y pereció en vue' '. 
to en la ca1da de Se•nno H•b·1a ese , co d" . J • • fJt.(J Uf¡ 
O ~pen ,o de lo l11sloria de la Grecia del 

nen~e • de Roma Y del Occidente ' 
no existe completo. Sulo queda do élq~~ 
fragmento relahvo ila historia griega y la 
romana desde la guerra de Perseo hasta e1 
sexto allo de Tiberio. Hay muy pocas co 
sas mas perfectas que este trozo en e; 
que no puede criticar:;e mas J 
lisonjas á Tiberio y Seyuno. que guna. 

"VELEZ (Lo!S D& GUEVABA. t Dlítf/A • 
n~toraldeEc1ja, puetae,panol q 1• 
conciliarse el afecto de .. ~ .. s ' 01 e sup~ 
de F l. IV . ""'v cu s. corto 

e ipe • Su principal tal • 
tia en hnrer jocoso l•J mas ser~nto coosis-
en reducirá cómico lo m•• tráy ~ve¡• Y 
Pri . .__ , '"' 11100. m

rruv.., una colecc1on de su~ comeJrn• 
coo ~n romance muy chistoso tllul - : 

dE I Diablo cojuelo, no~ela d, Ía otr!do_. 
a, Madrid, -1641. CI• 

VP.LLEDl 'profetisa germana del lle 
pode Vespasl~no .' era de la nacion de r· 
bBrucletodros,J eierc1a inmnesa i111Juencia s~~ 
re ,is las poblac • , 

Contribuyó elicazme iones ¡¡ermánfoas. 
de los Bátavos • Die ' la msurrcccior, 
lis(allo10a11io;::;1aca~eza se puso Civi-

~ encrislO); pero cuando 
U9 



il06 YEN 
lió el mal é1ito de aquella teotatif8, hizo 
qne depusiesen las armas en nombre de la 
füinidod de que era sacerclowsa, J ayud6 
11 general romano Cerealis II pacificar el 
~nis. Algunos anos después fué hecha pri• 
llanera por Rolilio Gálico, y conducida á 
Roma para figurar eo el triunfo. 

VELLY (EL ABATE PABLO FRANCISCO), 
historiador francés, nació en 4709 eu Fis• 
mes,cerca de Reims, y murió en 1759. En-

• tró en la Compaftía de Jesús, J íué profe• 
&0r en el cole¡;lo de Luis el Grande de Pa• 
rís, Priucipió la íomosa Hüloria de Ft-on
cia en ao vol., llamadaBilloriaclo_Vell!f, 
Villoret yGamier. Velly DO escrlhtó lll8S 
que siete tomos y uoa parte del 8°. 
(i7!16 ·&9), 

YELTll1lYSEl'f (LUIBEt\T0), teólogo 
prot.eslante de Utrecbt, nació en 1&a , J 
murió en 16&!1; desempenó muchas 6 im• 
po1·ta11tes dignidades en Utrecbt, y fué 
diputado por so ciudad natal en las a~
bleas eclesiásticas; pero desagradó a sus 
colegas por el escesivo celo con que soste-
11ia los derechos de sus comitentes, J acu
sándole de herejía consiguieron que fuese 
destituido. 

YE..''UNCJO (SAl'i), mártir. Contaba solo 
15 anos cuando ruéacusado de ser cristia
no ante An1íoco, mmist.ro del emperador 
Decio. Ni las amenpas , ni las promesas 
que le hicieron , bastaron á hacerle desis-
tir de su propósito, por lo cual fué dego
llado el dia 18 de mayo eo que celebra la 
lgle,ia su fiesta. 

VE.~Ce (L. FRANCISCODE),comentador 
de la Biblia, nnció bácia 1766eo el Barrois, 
J muri6 en 1749 en Naucy; babia sido pre-
1,-eplor de lo~ jóteoes prlocípes de Loreoa, 
J después fué preboste de la Iglesia de 
Nancy. 

TElSCF..sUO l, llamado el Santo, du-
que de Bohemia , naci6 en 907 , y subió al 
trono cuando murió su padre Uratislao 
(92S). Su madre Drabomlra que el'a regoo• 
ta, trató de abolir en Bohemia el cristia
J1ismo que ai:ababa de introducirse en 
aquel pa!s; pero cuando Venceslao llegó 
á su mayor edad, levantó los altares des
truido~, y desterró á su madre y á los par
tidarios de la idolatría. To ,o que &0stener 
una guerra con el emperador Enrique, pe
ro después reconoció su supremaclo y le 
siguió á muchos espediciones. Habiendo 
cometido la imprudencia de alzu el des
tierro IÍ su madre, fué muerto en Bun2lau 
por órden de aquolla priucesa y de su her
mano Boleslao, el 28 de setiembre de 936. 

VEN 
11aci6 hácia 1270, subi6 al trono de Bohe• 
mla en 1283 después de un intervalo de 5 
nt1os que siguió á la muerte de Otacaro U, 
su padre. Se confió la regencill á su primo 
el marqués de Brandehurgo. En 4300 fu6 
electo rey ele Polonia por el partido opues
to á Uladislao IV (Lokietck) ! se posesionó 
del reino. Un par1ído húngaro le ofreció 
tambíeu la corona de Hun¡¡rla (1301), mas 
pre6rió cedérsela 11 su hijo Veoceslao. Mll• 
rió en 4SOS. 

VENCES LA.O V ( ó DI), bíjo del anle• 
rlor, (oé elegido rey de Bungrlaen 1SOt, á 
la edad de 12 anos, por no bober querido 
aceptar su padre aquella corona, y se sos
tuvo contra Carlos Roberto basta 1S03; 
dejó en seg11ida aquel reino , y al subir al 
trono do Bohemia , abandonó sos preten
siones á Otbon IV de Baviera (tS0S). Se 
preparaba á hacer valer sus derechos 6 la 
Polonia , cuo,,do percciü asesinado en 01· 
mutz en 1906. Se imputó aquel crimen á la 
casa de llabsburg. Su muerte bito á Ola· 
díslno Lokictck docllo de la Polonia. 

VENCESLAO VI ( ó IV), llamado d 
Beodo , el Bolga.cm , rey de Bohemia y 
emperador de Alemania, bijo del empera• 
dor Carlos IV, nació en t 859; por muerte de 
au padre (1378) reunió la corona imperial 
al trono hereditario de Bohemia. Causó to-
da especie de males por su apalia y su al!· 
cioo á los placeres infames , y se !tizo ge
neralmeote odioso por su caricter sangui
nario. Urbaoo IV J Clemente VII se dis· 
potaban la silla pootiOcia; se decidió por 
Urbano , pero no pudo conseguir que sus 
pueblos recooocieoen la autoridad de aquel 
papa; dejó que la anarc¡ula J la inmonili-
dad desolasen i ta Alemania, permitió que 
rormaseo ligas tos grandes, que bien pron-
to despreciaron su autoridad, y por último 
publicó en 4389 una pu pública, cuyo ob
jeto era reprimir los desórdenes, pero que 
sirvió de muy poco. Por sus crueldades se 
biiO cnn odioso en Bobem1a, que so berma-
no Segismundo y su primo José de Mora-
"ia , noidos al ariobispo de Praga , le re
dujeron , prision en fS9l ¡ mas recobró la 
libertad por las representaciones de los 
estados del imperio, loa cuales se rebela• 
ron luego 'i Venceslao fué solemnemente 
despojado del titulo de emperador ( 1400); 
no obstnnte, conservó el reino de Bohemia 
basta su muerte ocurrida eo Ul9, Los di· 
timos aoos de so reinado fueron eosan-
11rentados por la herejía , y las guerras de 
Juan Buss y de Ziska. Se ha representado 

VEN 
Borgooa con el titulo de superintendente 
general de la navegacion y comercio d~ 
Francia. Fué un hombre de mucho talor, 
pero de alcances muy cortos en poH-
tica. • 

VENOOME (LUIS, DUQUE DE), hijo mayor
del anterior (1612·1669), Ue,6 el nombre 
del duque de M.oorceur hasia la !lluerl& 
de su padre, obtuvo eu 1649 el nombre.• 
miento de virey de Catalol'IO , por la Fran
cia; casó en 1651 con Laurs Maucini, so
brina de M.uarino; se le ci nftó el mand4> 
de la Pro,eoza, y después do la Lomhar• 
die. (con el duque de Módtna) en 46!16. Se 
ordenó después de la muerte de so mujer, 
lleg6 á ser cardehal en 1667 y legado del 
papa Clemente IX. 

VENOOllB (L. Josi!, DUQUE DE) t céle
bre general, hijo mayor del anterior, naci6 
en 1654, llevó el titulo de duque-de Peo• 
thiene basta la muerte de su podre ; hizo 
sus primeras campaoas en Bolanda(16n), 
obluvo el nombramiento de mariscal de 
campo eo 1678, de gobernador de Proveo
za en 1681, se distinguió como te11ient1t 
general en la 11oerra de la L\ga de Aog
sburgo, especialmente en los eiliosde Monr. 
y Namur, y en las batallas de S1eiokerque 
J d.e la Masaiile; fué nombrado general eo 
Jefe de CalaluOa (1095); se apoderó de 
Barcelona, y tuvo nna grao parte por sus 
victorias en la conclusion dela paideRys
wick (1697). Durante las guerras de suce
sion de Espatla, combatió en Italia, Palses 
Bajos y Espal!a. En ltalia, reparo desde 
luego las faltas de Villeroi ( 170ll); pero so 
iodolencla J ta babilldad del príncipe Eu
genio,que fu6 las mas de las veces el ene
migo eonlra quien debia obTal', le impidie
ron dal' golpes decisivos. Fué en•lado i 
Flandes en i708, eu cuya guerra comelíó 
errore$ de trascendencia, permilieodo la 
union de MalbOrough y de Eugenio , que 
fué causa de que perdiese la batalla deOu
deoarde. Mas dichoso en Espat'la , ganó 
la baialla de Villaviciosa (1710) ;debióndo
le Felipe V el volverá Madrid, y asegurar 
en sus sienes la coron• que parecia habU 
perdido : pasaba li Calalufta para termioar 
!a sumisioo de Espana, cuaudo murió en 
una pequeoa ciudad del reino de Valenc• 
(1712). Felipe V hizo llevar lolO á toda Es
paoa ¡¡or su muerte , y mandó que rues• 
enterrado ea el panteoo de los infanteSdel 
Escorial. Ven dome tenia el golpe do ~i&II 
y el genio de un gran general; pero cllt
cia de actividad, reOe1iun y prudencia: 
los hechos de su vida pritada son couy po
co decorosos , é hizo alarde del r.1nismo ~ 
pero por lo demás manifostó mucho valot, TEIICESLA.O 11, duque de Bohemia en 

091 , estuvo desi.errado tS aoos, y procu
ró infructuosamente quitar el trono á su 
tio Federico. Tres ailos después de su ad• 
l8nimienlo fué espulsado por Pnemislao, 
1cayóen manos del margravedeLusacin, 
que le encerró en una prision, donde mu
riú e11 H94. 

VEIICBSL!O 111 (tercero como duque 
J primero como rey), hijo de Prizmislao 
Oux:aro 1, nació en t205; esluvo primero 
asociado 6 su p11dre (Ulad1slao TII) y reinó 
solo en ti30 Su reinado es notable por la 
litb'8da do los Mogoles á Moravi.l (1241), 
en donde lúcieron deslrozos espaoto!:'-Os; 
y por su participacion en la lucha conlra 
JO$ llohenstauffen , y en la elec.;1on de 
G'lillcrmo de Holanda para emperador 
(1247). Sus súbditl!s ¡¡e rebelaron, y eligie
ron por rey á su hijo {Olocaro 11); pero 
irinnfó por fin, y murió en ti53. 

fUQISLAO lV (611), ll•mado o fitjo, 

d Venceslao como el Ncroo y Sardanápalo 
de ta Alemania , pero quizá se han exage
rado demasiado sus defectos. 

\'ENOOMI!. (CÉSAR, DOQUE DE)' llama
do mientras vivi~ CÉSAR MO!!SIEUR' hijo 
mayor de Enrique JV, J de Ga.briela de 
Estrées , nació en 1594, en el ¡¡alacio de 
Coucy (Aisne), murió el afto 1665 : fué le- · 
giLimado en n95, casó con la hijo del du
que de Mrerceur, gobernador de la Breta
l!a , cuyo cargo desempeOó después de la 
muerte de este. Tomó parle en tiempo de 
Luí, Xlll, en la r.onjoradon de Chalais 
contra l\ichelicu ( {626) , íué arresi.ado por 
cuatro allos y privado del gobierno de la 
Dretnt'la; acusado en 16'1 de complicidad 
eo el proyecto de asesiouto de Richeheu , 
buyó á lnglaterrn y permaneció en ella 
ha,ta 1643. En el reinado de Luis X1 V fué 
non de los iefes del p~rlido de los impor
tantes , eu uoion de su lujo el duque de 
Beaufort, é hizo las paces con MiiZarino, 
desde qQe esle le dlli el gobieroo de la 

sin que pueda negárselo el des111terés J la 
bondad, que de¡;eneral,a coo frecuencia ea 
debilidad. 

VENDO:!IB {PEL!l'E, llamado el Prior 
de), hermano del antor,or, nadó en 1~, 
muri6 en 17i7 : ingresó eu la óJ'den de 
Maltn, se halló en el ijltin do Cindia(1669T, 
y co las campanas de Bu,andB, Alemaii' 
y Flandes, llegó á ser nurt"<Jtl de~pi> 
eo 1694 , g1•an prior de Frauda, y 1~uieDlf 
general (1693); tu•o parlé ~11 lu, ,1ct0dll 
deCatinnt en lt.alia, en t.,:; de su tierllldt 
en Cataluna; mandó en l• l,,,m1> .. uJia; pd 
un11 bataUa eo Ca:,tigliou1 (1i05J; pe: 
cayó en desgracia por no balier d•do _la 
Cassano ; quedó en cvn,;,•c111:11c,~ pnY1ilO 
de todos sus carb'OS, y rué i. .,~irá~-• 
cinco aflos de.,pué., regresó II Fnlllc•.ª i ~ 
ro uo i ngre,ó e11 el serv ,c,o ¡ rcs1d10 811 
Temple, y pasó el resto de liU vida ea 111" 

dio de un circo lo escogido de litenlos, en
tre los q~e l,rillaban Chaulieu y Lafare. Eo 
él se e~t111suió la casa de Vendome. 

VENEGAS (MIGUEL) jesuita espanol 
d_e! diliroo siglo. Prestó 'eminentes servi• 
c'.0• 4 su órden en Méjico y en la Califor
nta, ádonde fué de misionero. Recogió úli
Jes Y curiosos documentos sobre la geogra
fia _de los palsesquereco1rió y sobre llhi&
tona de los misioneros europeos. El P. An
drés Burriel publicó todus sus manuscri
tos ~e~pués de so muerte con el título de 
Nottc1ade la Cali(orniaydesuconquii
ra, etc., Madrid, t757, tres tomos en.t• 
á la que el editor anadió un suplement; 
con estraotos relativos al mismo pais 58_ 

~dos_ de las historias y viajes de Gom;ra, 
V11carno, Torquemada, etc. 
. VE.."cERANDA (SANTA), nació en Fran• 

c1~ y fué. ~ducada en el santo temor de 
Dio; • maximas que dcseabn supiesen los 
Infieles; asl es' que cuando llegó á uua 
ed., tl _regular, declaraba abiertamente su 
entusiasmo por la re de Jesucristo. Sabida 
CSla conducta por et presidente Asclepia
des, mondó que la metiesen en una colde
ra de aceite hirviendo, de la cual salió ile
sa. Es~a~ntecimiento foó mo1ivo de que 
&e conv1rl1eran 965 infieles. Finalmente 
1&n~a Veneranda fué degollada el día H d~ 
noviembre del al'lo 303. 

YENBR_O _(ALo:.so) , oaci6 en Burgos 
8,". U88, v1s116 el hábito de dominico y mo
no en_ 1545, Aplicóse con especialidad al 
eslud10 de la historia , y en 1576 publicó 
una cróulca titulada : Enchiriclion 6 ma
n_ual da los iiempo•. Escribió 1ambien la 
vida de nlgu~os sanlos de la diócesis de 
llar~a y dejó manuscritos que no se han 
publicado, 

VEi"cERONI (J. VIGNE~N, llamado) 
natural de Verdun, italianizó su nombre' 
í~é á Paris, en cuyo ponto pasó por floren'. 
llno, g~zó _de gran repotacion como maes
tro de italiano, y llegó á ser secretario in
terp~te del rey. Publicó una Grctmálica 
tlaltam1 (1710), J un Dicciot1orio italia
no-(rancé, Y (ranct1-ilaliano (1708 en 
••.), que a pesar de sus muchos dcfc~tos 
sirvió de testo por largo tiempo para 1: 
e11seoan2a de este idioma en Francia. 

VEl'IIITTB (J. DE), novelista y cronista 
francés, nació hacia el afto 1307 en la al
~~a de Venette, cerca do Compiegne, mu
nu en 1369, siendo prior del convento de 
carmelitas en París, 

VENTIDIO B.lSSO (P.), general roma
no, natural de Ásculo, foé hecho esclai·o 
en la guerra SllCial; en la de tos Galos le 
coulló César comisiones de importancia 
le nombró senador, tribuno del pueblo ; 
prel.Or; ~espués de la muerte do este rué 
logarten1ente de Anlonio durante la guer
ra de Perusa (ll anles de Jesucristo), hizo 
lo guerraá los Partos, !os e.~pulsó del Asia 
~eo_ory d~ la Siria y~ (nterno en su pro
pio 1mpeno; pero enV1d10so de sos glorias 
Antonio, tomó él mismo el mando del ejér
C!to, Y Venlidio pasó el resto de su vida 
110 ba~ un papel i!°porLante en polilica. 

VE."ctS, .Aphrocl11e en griego diosa de 
la, b~rmosu_ra, que nació , segun 'unos , de 
Jup11er y Diana, y de tas espumas del mlll' 
segun otros, apareció en la superficie d~ 
las a¡;_uas: Jllpiter 1~ admitió en los cielos 
Y le d1ó por esposo a Vulcano , el mas feo 
de todos los d1ose~, al cual hizo traícion en 
mu_chns ocasiones, con Jú¡iiter, A polo, 
Daeo, Mercur10, Marle, Adouis, Anquises 
1 Dulé$: del Primero tuvo á las Gracias ; 

VER 
t~ Mer~u;.o 4 Hermafrodita¡ de Baco tí 

apo e imeneo; de Anquises ¡¡ Eneas· 
de Bntés 8 Eryx , Y de Marte á Armonia ; 
el ~mor. Vulcaoo Ja sorprendió con este 
ú!11mo, envolvió á ambos en una red J los 
c,pnso ~e este modo á las miradas de los 
clem~ dioses. Venus es famosa porbaber 
ohiemd~ en el DlOllle Ida del ps.stor Páris 
el premio concedido a la bormosora. {Véa
se DISCORDIA), En la guerra de Troy:,. se 
dec!aró por. los Troyanos : hal,iendo ~do 
h~, •da por D,omedes, se vengó de esie, ins
p,rando 11 su mujer una pasion adúltera 
con cuyo fuego Inflamó isualmente á 1~ 
:réllda~, Lemnianas, las hijas de Ciniro 

as!fue Y Fedra. Después de fa toma d~ 'J:Yª, condujo la Ilota de Eneas á Italia. 
s Roma.nos, que pretendinn desc~der 

d~ Eneas, la veneraban como á su madre; 
!ribulósele culto, con especialidad en !a 
15.1ª de Chipre, Paros, Amathonte, etc., en 
Citerea y Roma; de aquí sus sobrenom
bres de ~iprca, Citerea, Pana, etc.; w l!a
mó tamh1eo Diooe, que sígni6.ca diosa, del 
n_ombre de ~u madre¡ Anadyomena, por la 
circonsl;8)1C1ade ~aberS11lidode las agu115, 
Y Genet1hda, por pre,idir á la generacion 
Scadmilia tam~i.cn una Venus Urania,qu~ 
er~ ~na perso011icac1on del cielo, segun la 
0pm,on de unos, y.segun la do otros, la 
~tosa del amor platónico, ó de las ciencias, 
a la cual se oponía la Venus Pandemos 
esto_ !s, pública ó vulgar. Los Sirios y lo~ 
Femc1os la llamoban Astarlé, ó mejor 
At'htoret, y la soponiau cas:id¿ con el Sol. 
Lo estaban consagrados el mirto la rosa 
el esperinque Y la dolllda; se le ~crillca'. 
ban cochinillos de leebe y palomas muy 
rara vez ¡;ra~des victimas; se la rep;esen
ta desnuda, ¡óven, hermosa, risuetla, unas 
•ece,i con un plé sobre las olas, sobre una 
tortuga ó una eo_ncbn marina, y otras, en 
un carro ?Oº_duc1do por palomas. Los poe
tas le alr1bu100 un cenidor llamado de la 
hermosura, que reviste á la que Jo lleva 
de una beldad irresislible. El culto do Ve
nus entre los Griegosse derivaba en parle 
del de l_a d_ioso Atho, 6 de alguna otra dei
dad e¡¡,pc,a_ análoga ti aquella , y eu parte 
del culto_ lnbutado eo Fenicill al planeta 
Venus y a Dcrceto. llay muchas ~laluas 
de Venus; las mejores son la de Médicis 
(que se cree es una copia de Ja Cnido de 
P~axlt.eles), y la de Milo ( descubierta en 
Milo el ado 1820). 
. VERA (~EDRO DE), conquistador de las 
islas Caoar1.as, hombro no menos célebre 
por su perlid1a y &u crueldad que ¡¡or la 
estenslon de su talento, nació en t.UO en 
Jerez de la Frontera de una ramilia ilus
tre. DescmpeM en su ciudad natal !Ol; em
pleos de alguncil mayor y alférez tambic 
IJ!ªYúr, y luego íue nombrado alcalde d: 
J1mena por el rey Enrique IV. Mas ad.e• 
1!0te tomó parle en las querellas de su pa
nen~e el 01arqués de C.idiz, y embistió á 
Medina\ en _cuyo sitio Jió pruebas de un 
estraordmario nlor. La Aodalocía era en
tonces teatro de rivalidades y de guerras. 
Isabel Y Femar.do, duenos casi de toda Es
pana, i.emian que Vera ruese casLigado de 
s~s bszaJu1s 'i le enviaron á la Gran Caua• 
na con el título de gober11ador y teniente 
ge_neral e11 susthocion de Carlos Rejon. s11 
Jll'lmer acto de autoridad rué prenderá su 
a~tecesor, confiscarle los llienes, y apro
piarse la ~•yor parte de olios. Luego au
menló el dtsgusto de los habitantes de re
sultas de la cslrata¡¡ema de que ae , lió 
para hacer salir de Ciudad-Real de las Pal• 

H01 
mas_ un_ considcrahlc número de canarío
~s,a~u1enes bajo pretesto deiráconquis
c~r la isla de Tenerite les indnjo á embar-

rse para Europa. Esto fué cao d 
:\ pueblo indignado deserlase ;rae~~~ \'!: con sus c?mpatriotas armados. Pero 
se le' ma~ terrible cuantos mas obsu!culos 
bltan~!sºº;n, no dodú en sujetará !osba-
600 1 • pesnr de constar sos tropas de 

t0mLres únicamente A'··~ • mente tas 1 • """' primera-. ª turas de ArQcas • venció á Do • 
ramas,Jcíe de esta colon! 'd • r 
tas tropas se le p . ª/ errow cuan• 
róse después de uo~~~n va~lante. Apode-

:r~~~nstruir el castillo d:~:a~:~.':uI 
. o no obstante en los desfiladel'OI 

de T1rajunna; pero esla y olras Yiclorias 
ganadu ~or sus enemigos no le impidie
ron sego1r adelante aos conq11istas E11 
•~84 se hab~ apoderado de casi loda~ las 
p nzas de!ª isla, y al ano siguiente vió del 
bodo ter.'.111nada esta conquista importante. 

espoé. se ocupó en consolidar la domi 
:ac!on espaflola eo las Canarias á cuy; 

0 maodó !~portará Europa un; inllni. 
dad de rnd,~enas' repar1i6 las lierras en
tre l<lll oficiales Y soldados que le bo.bia11 
ayudad_o en la conquista, y llamó de las i• 
las v~c10as á mucbos babiLantea ricos é in
dustnoso~. Transfirió á Real do las Palmat 
la sllla episcopal de las islas Canarias ro
menló el ~ullivo del azdcar y obtuvo d~ loa 
reyes varios privilegios á favor de la . 1& 
que soh_ernaba. Mientras se ocupaba e~\, 
prosp~r•dad de!ª grancle colonia, volvie
r?n á msurrecc1onarse los baLi1antes de 
üomera, de cuyas resultaS fué asesinado 
su _gobernador Bernando Pezarra y perse
r1~ª su ~posa. Vencerá los insur¡;e111es 

ub,era s,do para Vera asunto de pocos 
mom~ntos;_pero quiso emplear la perfidia 
ofreciendo II los rebeldes una amnistía ge
neral' creyend\\ en la coa! rindieron sos 
arm~; pero apenas los vió deS11rmad"s di 
tCl'rible gobernador, condenó á moetle , 
lodos los !1ombres de tS afto~ arriba. To
dos perecieron en diversos suplicios á pe
sar de lo_sruegos1amenazas del obi•po 
Y. los muieres y nillos fueron vendidos ca= 
s1 todo,i. Este suceso llegó á c,idos de Fer
naodo é Isabel• de coyas resollas los mo
~l\fC&s llamaron á Vera, 'Y eu vez de cas
tigarle fué empleado al momento que lle¡;~ 
en la guerra contra los Moros granadinos 
Desp?és de la conquista de Granada(US:A) 
reclbt?de _su soberano nuevas muestras de 
aprecio. Fmalmente fué nombrado seg 
d_a vez copitao general de las islas Ca~:: 
'?~; pero su aranzada edad no le permi
ho aceptar este destino. Murió en Jerez y 
fu_é enterracloen el convento de Santo Do
mrn~o fundado por él para sepultura de su 
fam1ha. 
. \'~~ _(CBE\'ERIO DE), nieto del ante

rior, vmo por mucho !lempo en Amé . 
Y entró ni servicio militar. Cuando ;~: 
.to aftos. abrazó el estado eclesias1ico. De 
vuelta a Espa~a desempeOó algunos em
pleos do poca importancia, y habiendo pa
sado á Roma ru.é ncúlito del papa Clemen
~ Vlll. Despoes emprendió un viaje á la 
Tierra Santa, J ~ando en cierto modo vuel
ta al mundo, vino á morir eo Lisboa en 
olo~ de santidad en 1606, Hay de él una re
lac,oo d~ su •iaje cou el lilulo de; Viaja 
ti la_ T1trra Saflla, )' uo diálogo coutra 
las piezas de teatro IISadas en Espana 

VERA. FIGIJEROA Y ZÍIÑIGA (jUAN 
.uiTONIO DE), cunde de la Roca bisluna
dor Y diplom:ilico, nació en Ca~lalla en 


