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l d l 24 dt ~olllica m la ,,oc11r t lla l Indias, soórt su i- ) 

J,a 81 (Alicante 1811 . . 
Srplitmórt dt 1 o . o' res· Arróniz; Sosa; Du-

CoNSULTAR: Beristá1n; :~ C~nde de Toreno, His
donario mexicano de 1853-5 ' rn•oludón de Espaita, 

. nlo rutrra y 6· 
/oria dd lroanlamu ' g 289

1 
394, 395 Y 39 ' 

edición Rivadeneyra, págs. \ 3,_. Nueva España, I, 
. . d l rtt•oluaun cit • 

Mier, Hulorta t a . l dt .Aflxico, III, 334· 
t Tres s,r os . I 

273¡ Bustaman e, á r.r·storia de J,f lxteo, ' . I 71· Alam n, Jil 8 
Cuadro /1islóruo, ' ' I ; IV, 141, 143, 249, 35_ ' 
308; III, 84, 85, 86, II3, 3V3 'llanueva Vida liltrar,a, 

• Lorenzo 1 ' 
460 y 549; Joaqum 

1 7
3 

1
3

9
. II, 48 Y 59• 

Londres, 1825, tomo ' l ' ' 

JOSE !COLAS LARRAGOITI. 

Jurista. 

. . Larragoiti, nacido en San 
D José Nicolás Feltc1ano ) (ué alumno del 

· d (de Guana¡uato , 
Miguel el Gran e , México· presbítero; abo• 

S Ildefonso en ' d 
Colegio de an C ·1 ·o· doctor en ambos e• 

1 t Y Real o egt 1 ¡ d gado del l us re . t drático en el a¡ e• 
U · ers1dad Y ca e , d ¡ 

rechos por la n1v ca llanías Y obras p1as e a 
fensor de testament~s, d l~el arzobispado¡ cura pro• 
Curia· examinador sino ~ á 1 Catedral Metropo· 

' · d1unto a 
Pietario del Sagrario, ~ . d 8 13. Según Osores, 

.6 ¡ ep1dem1a e 1 . d d litana. Mun en a . ·ento en la c1u a , 
f n acontec1m1 , 

sus funerales ueron u oría y gran numero 
. .6 ¡ bleza en su may . · • 

pues as1st1 a no. dice era extraordinanamen 
de pobres, con qu1en~s se . 1 e entre los escritores 

· B · státn lo inc uy • · del te caritativo. en . . d' c'16n eclesiástica 
.r de ta ¡uns 1c . 

citando su DrJensa I recurso de fuerza que in· 

Obispo de Micboacán, e~ e . de la capital la Con· 
R l Aud1enc1a d 

terpuso en la ea . d San Miguel el Gran e 
l'ón del Oratorio, e gregac 

(México, 1782), • 

CONSULTAR: Beristá1n; Osores. 

BRUNO Y JOSE RAFAEL LARRA~AGA 

Poetas. 

Los hermanos Larrañaga (Bruno Sabino ó Francisco 
y José Rafael) pertenecen más a! siglo XVIII que al 
XIX, aunque en éste vivieron todavía. Nacieron ambos 
en la provincia de Zacatecas (Rafael en la ciudad capi
tal y Bruno en el Real de Asientos), y estudiaron en 
el Seminario de Durango. Bruno estudió también en 
el Seminario de San Juan, de Guadalajara, y en el 
Colegio de San Ildefonso, de México¡ fué secretario 
del Obispo Macarulla, de Nueva Vizcaya (Dnrango), y 
tesorero mayordomo de la ciudad de México por los 
años de 1804. Murió en 1816. José Rafael vivió más 
tiempo, pero ninguno de los conatos de biografía re
lativos á él da la fecha de su muerte. Sobre ambos her
manos es interesante consultar las Gacelas de litera• 
tura de Alzate, donde se hallan las críticas de éste y 
de Mociño. Beristáin trae datos biográficos y opinio
nes encomiásticas sobre ellos: su ejemplo ha encontra
do secuaces, numerosos si se considt:ra el escaso valer 
literario de los Larrañaga. 

Ambos Larrañaga eran latinistas estudiosos. Bru
no escribió La A 111/rir..a socorrida en el KObitr110 dtl Vi
rrry Co11de dt Gdh•ts (México, 1786), egloga en latín, 
con su traducción castellana por él mismo, donde ha
blan dos pastores: Títiro (el reino de Nueva España, 
desolado por el hambre de 1785) y Melibeo (la capital, 
que le comunica las providencias virreinales). 

También es de Bruno el Poema heroico m celebridad 
dt la colo,ació11 de la estatua colosal de óro11ce de 1mes

lro católico 111011arca ti Sr . .D. Carlos IV, .Rey dt Esj,a
ila y Emperador de las indias (México, 1804, imprenta 
de Mariano de Zúñiga y Ontiveros¡ existe en la Bi-
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• 8 del catálogo de la Octa· 
blioteca Nacional, página 24 . latino de Juan 

) C t' ene un epigrama 
va división . on i . ersos con su traduc-

d A árate en seis v • . 
Francisco e zc . 1 arecer de Beristáin pa• 
ción en décima castellana, e pi opinión del Síndico 
raque se publicara el poeCma,, ªde la Ciudad de Mé· 
' G 1 del omun 

Procurador enera . d Azcárate larga de doce 
1 a el ya cita o • á 1 

xico, que O er . . es más relativas ª pu• 
páginas, Y dos comunt;tºnema vi~ne al fin, en seis 
blicación del folleto. 1 ~ s con su traducción en 

. d pentámetros a mo ' 
páginas e ·¡ bos castellanos. 
diez páginas de endeca~1 :es bien sonantes, ya que no 

En latin tiene expres10 

nuevas: 

S s o fidissima rerum¡ 
. . . . pe . Pacis venerabili Numen 

Deliciae populum.. . Orbis Rex Optime, Salve. 
Salve Augustum, mgens. . 

'fi '6 es bastante correcta, 11 la vers1 cae, n á 
En caste ano, . la de los contempor . 

bunda en sinéresis, como no a . 
neos, sino al contrario: 

Sois en leales aras recibido ... . 
·a con solemne fiesta ... . Se conmov1 

Para que Y O la vea se presenta .... 

. algunos errores: Tiene, empero, 

d'd de celestial esfera .... Despren i a 

llamar incons· . b' n podemos . tos fonéticos que ie y ac1er 

cientes: . 
La púrpura marítima tiñera .... 

t pesadamente La expresión, en general, se arras ra 

,., es poco poética. a uar'-'iltida. Había 
J omponer un m1 s . d 

Proyectó Bruno c . d Fr Antonio Margtl e 
de ser un poema en elogio e . dos de Virgilio, 

versos entresaca . 
Jesús, hecho con , b' é Entitla apostd/wi,-
-por lo cual se llamarta tam I n 

y traducido luego en versos castellanos. El prospecto 
se publicó en 1788 (ú 89? ). Alza te lo criticó en su Ga
uta dt litrratura (25 de Junio de 1789) en un artículo 
intitulado «Bando promulgado en el Monte Parnaso, 
con ocasión del prospecto publicado por D . Bruno 
Francisco Larrañaga, y bailado entre varios papeles 
venidos del otro mundo por el Barco de Acberonte.» 

El artículo es ingenioso y hace trizas el proyecto de 
la ,lfar¡-iltida. Siguieron dos artículos en 1790, uno de 
Mociño (bajo el seudónimo deJosejh Vdásqutz) y otro 
de Alzate. Bruno Larrañaga se defendió en una Apo
lo¡-fa jor la JJ/ar¡-iltida y su prospecto (México, impren

ta de los Herederos de D. Josepb de Jáuregui, 1789; 
existe en la Biblioteca Nacional, página 253 del catá
logo de la Octava divisiqn). Parece que las censuras 
de la Gacela lograron impedir la realización de la 
Jfar¡-iltida. 

José Rafael escribió, según Beristáin, una Demos
lracidn n•idmlt de los muchos y gravísimos defectos 
que contiene la Tabla de Ecuaciones de las Epactas 
del P. Cristóbal Clavio en su Tratado de Cómputo, y 
solicitó defenderla en acto público, escolástico, junta
mente con otra obra suya, Cdm¡,uto eclesiástico 1111eva
mm1t ilustrado y exlmdido. Los manuscritos existían 
en el Convento de Franciscanos de Churubusco. Hi
zo también el Via-crucis m verso caste/la110 (impren
ta de Ontiveros, 1805). José Fernando Ramírez (Adi
ciona á /a .iiblioltca de IJerisldin) agregó otra obra á 
la bibliografía de los Larraffaga: un poema escrito por 
ambos bermanos, con el título de Revilla Gie-etitJ No
t'a- llis¡,anüe Pro-Rtx Poema: está en latín, en sete
cientos cincuenta versos, traducidos en otros tantos 
castellanos ( México, 1794). 

Pero la víctima destinada á los hermanos Larraffaga 
era Virgilio¡ y si Bruno no terminó su centón cristiano de 
versos de la Emida, en cambio José Rafael la empr~n
dió cun toda la obra dd poeta mantuano. En vano Al-
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zate arremetió contra la versión de la Egloga VIII, 
en su periódico Oburz1acio11ts sobre la flsica, historia 
11alural arlts útiles ( 1787 ): la traducción de Virgi
ho apareció íntegra, en los años de 1787 á 1 ¡89, im
presa en la Oficina de los Herederos del Lic. D. Jo• 

seph de Jáuregui, y forma cuatro tomos en 89. 
La traducción de Larrañaga es la primera completa 

de Virgilio en verso castellano; circunstancia que, á 
falta de mayor mérito, ha sido alegada por sus pane
giristas, ( Otro mexicano anterior, Toxica, hizo una 
traducción de Virgilio, no sabemos si íntegra, la cual 
no llegó á imprimirse). Desde Beristáin, que encon
traba estimable la labor de Larrañaga y no tuvo repa
ro en ponerla al cotejo con las ver5iones de Fray Luis 
de León, del Brocense, de Cristóbal de Mesa Y de 
Gregorio Hernández de Velasco, ha sido tradicional 
entre escritores mexicanos aplaudir esta traducción¡ 
Manuel de Olaguíbel llega á enorgullecerse de ella, 

como mexicano¡ y el juicio de éste lo reproducen Pi• 

mente\ y Sosa. 
La opinión de D. Marcelino M enéndez y Pelayo 

( véanse sus notas sobre traductores de Virgilio, al 
frente de la versión de la Eneida, hecha por Miguel 
Antonio Caro y publicada por la Bibliotwi Cldsica ma· 
tri tense, v además la A nlolo¡-la dt podas /iispa110-a11u-
1·icanos' es bien diversa. <La manera prosaica de 
Iriarte:-dice en la última obra citada,-tuvo discípu• 
lo fervoroso en el latinista D. Rafael Larrai'iaga, au
tor de una menos que mediana traducción de Virgilio, 
que hace buena la que de los cuatro primeros libros de 
la E,uida babia publicado el fabulista de Canarias.> 

En e(ecto, la versificación de Larrañaga es por todo 
extremo incorrecta y la expresión corre siempre á tao 
bajo nivel, que no podrla entresacarse un solo pasaje 
calificable de verdaderamente poético. !Cuánta indus

tria dtsperdiciada en tan larga empresa\ 
Vayan, sin embargo, muestras escogidas al azar: 
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-Títiro, tú á la sombra recostado 
de la extendida encina verde ,. fresca . ' 
cantas alegre rústicas canciones 
de tu humilde zampoña á la cadencia; 
mas nosotros dejamos los confines 
y amados campos de la patria nuestra: 
nosotros de ella vamos desterrados· 
tú, ocioso, Títiro, en la sombra fre~ca, 
enseñas á las selvas que r~suenen 
á tu hermosa Amarilis en cadtncias. 
-!Oh Melibeol Sabrás que Dios me ha dad . o 
esta qmetud por su piedad suprema; 
! por tan grande beneficio siempre 
Justo será que por mi Dios lo tenga¡ 
y que se vean sus aras muchas veces 
de mis corderos con la sangre llenas. 
Porque _él ha hecho (como estás mirando) 
se apacienten seguras mis ovejas; 
Y á él, finalmente, debo que á. mi gusto 
descanse Y cante con mi agreste avena, 
-No te envidio, por más que me be admirado 
al ver de turbación llena la tierra. 
Si nó, mírame á mí, que aun tan enfermo 
llevo mis cabras, Y ahora cargo apenas 
ésta, que así pariendo dos hijuelos 
entre esos avellanos, me los deja 
en una peña sin abrigo lob triste! 
que del aumento la esperanza eran. 
Pero este daño, si el entendimiento 
no fuera necio, conocer pudiera 
viendo del rayo heridas las encinas . ' 
Y viendo lo predice la corneja 
desde el cóncavo roble, muchas veces, 
dando prenuncios con su voz funesta .... 

(Egloga I). 

De aquí loh Mecenas! tomaré principio 
á referir lo que en las sementeras 



856 

·1· los sembrados; alegre v fe rh ice . . . 
• rar la tierra, • 0 convenga a 

en qué s1gn d ·untar vides con olmos¡ 
cómo se han el a· 

. d á los bueyes les conveng ' qué cuida o d 
o del menor gana o ál sea el esmer . . 

cu b . s la experiencia ... .. . 
y de parcas a e¡a ( Geór¡üas, I). 

aste tan secretamente ¿ Cómo pens . ? 
. . a artarte v de mt casa 

de mt tierra p . . do ingrato, 
1y ni el amor que te be tem ' 
,;; • · palabra ni mi mano ofrecida y '.111 ido 

te podrán detener:u~l~~;:rl; ~aga? 
que una muer~e c ruel que en el invierno 
¿ No ves también, oh c ' d 

1 gua tus arma as 
quieres e:hª;/a:uilones te apresuras 
y en medio á lto con tal ansia? .... á entregarte mar a 

Huésped sólo te llamo; que de esposo 
me cumplas la palabra. 

aun resta que darme muerte? 
M lpor qué me detengo en 

as ver que mis murallas 
¿~spero acas;i malión crudo destruya? 
m1 hermano gt' del cruel Yarbas? 
¿Q mirarme cau tva f 
O por lo menos, si antl'S de tu u_ga 

hº' tuvo me quedara, 
siquiera un IJO E. por mi consuelo 
. quel'luelo 'neas 

s1 un pe d' de mi sala, . . ndo en me to 
viera ¡uga 

1 1 y lo perjuro, 
é t no en o crue 

y que s e, más te semejara, 
sí en el rostro, Y no ' 

. . l'lnda del todo me creyera 
n1 en~a • d parada .... 
. ·uzgara tan esam ) 

nt me J (Endda , IV • 

¡, 1·1m11tm1, de Alzate (1788 ~ 
CONSULTAR: Ga1rt,1 , e t te Cuadro /zistórt· 

1795); Beristáin; Osores; Bustaman • 
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(O, I, 301; .Diuionario mexicano, 1853-56¡ José Fernan
do Ramírez, A didones á la .Bióliotm, de Berisláin,· Pi
mentel, Historia de la t,oula en .lft:ri(o, cap. X; Ma
nuf'l de Olaguíbel, biografía de J. R. Larral'laga, en 
H ombres ilustres 111e,:üanos, E. L. Gallo, f'ditor; Sosa,. 
,Jfexüanos distineuidos. 

]OSE IG ACIO LARRAílAGA. 

Orador sagrado. 

Sobrino de Bruno y José Rafael Larrañaga, nacido· 
en Fresnillo (Zacatecas). Doctor en teología y pres
bítero. Fué catedrático de artes y luego de teología en 
el Colegio de San Ildefonso, de México, donde había 
sido alumno, y autor de un Elt>¡io de la Virgen de 
Guadalupe pronunciado en la fiesta anual de su cole
giata el al'lo de 1794 (impreso, según Beristáin, en 
1796). 

CONSULTAR: Beristáin; Osores. 

]OSE DIONISIO LARREATEGUI. 

Botánico . 

Sólo sabemos de él que fué médico, y, ~·a sféndolo 
estudió botánica con D. Vicente Cervante~. Publicó 
una ResJuesta apololfélüa sobre la castilloa elástica en 
la Gazeta de literatura, de AlzatP. (5 de Noviembre de . 
1794 Y 30 de Enero de 1795) y, en folleto, sin año ni 
Pie de im prenta, con el título de Deurij>úonu de jt/011-

tas, el discurso que pronunció el 19 de Junio de 1795, 

en la apertura del estudio de botánica ciiiigido por 
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d 'do al francés por f é tra UCI • 
Cervantes: este disc~rso u n París en 1805 con el ti_• 

~ Lescalier y publicad~ e /11 C/1iranl/1odtndro11, a, -~ . d Descrijlio11 bola111q1u ' I runarquable p,ir tulo e / / conm, t , 
l, di, lftxiqut ,,ouvtl unen ésta la planta que servia 
rt • II por ser • ¡

0 
de 

"e<I el sa bta11 ' d' curso un e¡emp 
son as, d r en su is R putsla 
á Larreátegui para a • o Beristáin, la ts . 

. ción científica. Segu . por Larreátegu1, era .descnp . oque suscrita 
b e la cast1lloa, au 

so r d l Dr. Luis Montaña: á L ón Biblioteca Bo-
ohra e . á · . N ,col s e • 

CossULTAR: Benst in, 

Jánifo-Jfexica11c1. 

--
JUA JOSE LEJARZA. 

Botánico. 

. rza en Valladolíd 
é M rtínez de Le¡a d' y en N º6 Juan ]os a . ez6 sus estu ,os, , 

ac1 85· alh emp tifoena, 
d Michoacán en 17 ' t 6 al Colegio de , . l 
e ino á. México y en r . dibujo: se cita e 

1797 v 6 {ísica, matemáticas y le interrogó 
donde curs de sus exámenes l al le 

d ue en uno durante e cu 
hecho e q D pué" de breve plazo, . d dos domés· 
Humboldt. es á :u tierra natal \~s c.u1 a ndo con• 
hicieron regresar 1 milicia provmc1al, cuabl de La 

l'sté en a d' Pa o 
ticos Y se a, continuó sus estu ,os . d muy bien 

taba vein~~/!:S~lgún amigo (el cua~ f uL:jarza en la 

Llave ba. mo) que instruyó ento~ce ciencias natura· 
ser él. mis• ice cómo gustaba de a~ r la cual sen· 
botánica, ) d h de la mineralog1a, po d' tica de 
les, excepción hec a nancia. Formó la esta ;: misma 
tia instintiva r:~:~e la carta geográfic~ ~:é también 
Michoacán Y pa [ué elector popular., 

1 
fin fué 

. . Tres veces . p . nc1al y a 
provincia. . del Colegio rov~ 1 po\ltica 

'dor y septenv1ro lntervmo en a d'6 
reg1 . 1 Supremo. 

1 
Estu 1 

llamado al Tnbun~r do al partido libera. 
de la República a ia 

principalmente cuestiones de botánica; hizo una clasifi
cación de las orquídeas fundada en la semilla y el polen. 
Exploró los alrededores de Morelia (San Miguel del 
Monte, Jesús del Monte, Santa María de los Altos, 
Tzitzio, Hacienda del Rincón, Quinceo é Irapeo) y 

algunas poblaciones de la comarca (Acámbaro, Aquit
zio, Undameo, Guandacareo, Turicato, Ario y Para
cho), recogiendo ejemplares para sus colecciones. Fa
lleció el 29 de Septiembre de 1824 á las ocho y media 
de la noche. Pablo de La Llave, en memoria de su 
amigo, puso á una planta de la familia de las bombá
ceas el nombre de Ltfarza /tmebri.r. 

Escribió: un itinerario militar, aprobado por el Con
sejo Supremo de Guerra, siendo aún lugarteniente 
elegido por el Colegio de su Prefectura; y, en compa
iiía de Pablo de la Llave, una 1\'ovorum 11eretabilium 
descrij,lionu ( Fauiculi I el II, quadrag-z'nta el u:xapi,. 
la deurij,tionu comj)lutens, q11an1111 lrtduim lolidem re• 
1u:ra llOM exhiben/. Mexici, 1824-25. Apud Martinum 
Riveram. Existe en la Biblioteca Nacional, segundo 
suplemento, página 2n. Reimprimióla en 1881 la So
ciedad mexicana de Historia Natural). 

En 18271 imprimióle Rivera un tomo de poesías. No 
fué tan afortunado en ésto como en sus investigacio
nes científicas. El tomito, después de unas citas de 
Ovidio y de Boileau, empieza por una serie de ana
creónticas heptasilá.bicas donde el improvisado bardo, 
entre invocaciones del .Divi110 /fq111ero, el llrico de 
Theos, Ovidio, Arriaza y Meléndez, celebra con m po
bre lira á Súchi! la indita, 

que á recoger verdura 
viene de madrugada. 

Tienen, al pronto, estas coplillas la facilidad que el 
mismo metro parece naturalmente prestarles, aunque 
haya heptasílabos que ni á duras penas lo son, como 
4ste: 

' 
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Pi1wlóa111t dislraMo 
d na fuente.•·· 

no lejos e u . d Odas donde ensaya, 
sección e 'n 

Iniciase después una d ·1va combinando, segu 
¡ etro e si ' na 

con igual suerte, e m ímbolos de la mitolog{a paga 
era el uso bizarro, los¡~ dolid Michoacán y de~á.s. 
con los nombre de Va a G ' .. á/es es curioso citar to-

En la J111ilacló11 del _P. . o11~ ra que se vea la clase 
· 0 s1qu1era pa ichoa• d el trozo pnmer ' , tar las Lauras m 

o , . de qde sab1an gus de mus1ca 
canas: 

b Laura hermosa 
Pulsa a 1 de su piano, 

ierta noche las tec as 
c blanca mano, 
cuando en su . . de la rosa, 
digna émul~ del hno_6Y tierna y vehemente 

na expres1 n 
que colnbva.< Bul/1011m dulcemente, 
modu a ª 4 

'd' o se atreve 
env1 10s .. un mosco aleve• • · · 
á clavar su agu1¡6n 

En las 
tos algo felices, aun

Lelri/lM tiene momen 

que fugacísimos: 

Los que buscaren 
finos amores, 
en mi cestillo 
escojan flores. . . . d 

. es que osa os, Llorad, o¡os, pu . 
. l lar nuestro nesgo, sin ca cu . 

basta el cielo de Conna 
os elevá.is indiscretos .... 

El Soneto 
Z ·naptcuaro es A la Aurora m ' 

aun por lo confuso: 

-1 perezoso aso tranqu1 o y 
No con P f !gente aurora; 

unzas tu carro, re u 

curioso 
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deja las perlas y las rosas hora 
y en blandos sueños al helado esposo. 

Hoy no visites á Memnón quejoso 
ni aguardes á la estrella precursora, 
que vino el día, que ha llegado la hora 
de ver sus luces en mi dueño hermoso. 

Ni del imperio que Agustín levanta 
el falso resplandor ya te detenga, 
que en Micboacán verás la libertad . ... 

Ya me obedece: el gallo también canta. 
vengan mis armas, mi caballo venga: 
sal pronto, oh sol, que corro á mi beldad. 

El tomo, en conjunto y en detalle, tiene escasísimo 
valor. 

CONSULTAR: Sosa; Nicolás León, Biólioleca Botdni
co•mexica11a; Biografía escrita por Pablo de la Llave, 
,en latín, trad. al castellano por Careaga. 

JOSE ANTONIO LEMA Y CASAS 

O r a d o r s a g r a d o. 

Nacido en Valladolid de Micboacán; en México fué 
alumno de los Colegios de San Ildefonso (hacia 1751) 
Y del Cristo¡ se graduó de doctor en la Universidad, 
Y tnvo allí el cargo de bibliotecario; íué capellán y sa
cristán mayor del Convento de religiosas de San Lo
renzo, canónigo y secretario de la Colegiata de Gua
dalupe, y por último prebendado de la Catedral de 
Puebla. Publicó un Elo¡'it, de la Virgen de Guadalu
pe, pronunciado en la fiesta de su santuario, el 12 de 
Diciembre de 18or (México, imprenta Jforegui, 1802). 

C0Ns11L1·AR: Beristáin¡ Osores. 
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ANTONIO LEO GAMA 

Matemático. 

Antonio León Gama, uno de los más distinguidos 

hombres de ciencia que produjo Méxicc en el siglo 
XVIII, vivió basta el segundo año del siglo XIX. Ha• 
bía nacido en 1735 y sido alumno del Colegio de San 
lldeíonso¡ su padre, Gabriel León Gama, [ué aboga-
do notable, y, según parece, descendiente de la fami
lia portuguesa á. que perteneció Vasco de Gama. An· 
tonio León hizo por sí sólo extensísimos estudios cien• 
tíficos¡ pero comenzó tarde á. publicar sus trabajos, 
y sus biógrafos dicen que nunca llegó á ocupar la 
posición de que [ué merecedor. Durante cuarenta años 
íué oficial mayor de la Real Audiencia de México; el 

Virrey Manuel Antonio Flores le estimó no poco, y lo 
mismo se dice del segundo Virrey Conde de Revillagi
gedo: ambos le encomendaron trabajos científicos. Fué 
grande amigo de Joaquín Velázquez de León, quien lo 
propuso al Colegio de Minería para catedrático de me• 
cánica, aerometría y pirotécnica: el nombramiento no 
se confirmó, probablemente porque antes de la aper• 

tura del instituto murió Velá.zquez de León. Sin brillo
ex.terior, y, á lo que parece, con poca bol~ura perso· 
nal, continuó su vida basta 180'2, año en que murió, 
á. 1'2 de Septiembre: se le enterró en la Iglesia de la. 

Pro[esa, 
León Gama cultivó relaciones con algunos hombres 

de ciencia europeos, tales como Lalande, el capit'-n 
Malaspioa y el abate De la Cbappe. Se le atribuye ha• 
ber determinado, con exactitud no alcanzada antes, la 
latitud de México. Publicó algunos calendarios, con 
observaciones astronómicas personales; escribió los
números 16 á '20 de la Ga1eta ( 1784), y colaboró des• 
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pués en ella: uno d 1 f é e os trab · 
u la Impugnación sobre a¡os que di6 al peri6dico-

:~b cuadratur~ del círculo. Hi~n ~rete_nd_ido hallazgo de 

de \ºs, /s(tud1~s sobre el eclips:: •;pnm1r, en folletos y 
77 México imp e sol de 24 de J . ¡ • renta d O • umo 

e uso medicinal de 1 1 e ntiveros, 17-8) . . b t ¡ as aga t · · ' , "º re 
~a e cáncer (México r i¡as de Guatemala 

meran el méd1'co h' ' 1782), cuestión en q . con -. c 1apa ue mter · 
vers1dad de Guatemal ;co Y catedrático de la U v'.-
1\fanuel Moren . a r. José Flores el . m
tal Real de Méo,. pnmer director anat6m'ic dvallenc1an_o 
. x1co y el . o e Hosp 

c1a Vega· sob 1 ' mexicano José v· J· ' re as auroras bo icente Gar-
que se observó en l\íé . reales, con motivo d 1 
s b . x1co el r d N . e a 
o re las piedras 4 e ov1embre d 

cipal de Mé . que se encontraron en 1 1 e 1789; 
x1co el ñ a p aza · 

sertaci . a o de 17 o ( - pnn-ón, reimpresa po B 9 1, 92) : excelente d' 
traducida al ita!' r ustamante en 1832 •· 
la imprenta de•a;oaloy pu~licada en Roma en' I~:4ntes 
dtlf moni b · 1 . , en 

. aslronomia, cro1JOl0 ' _a¡o e titulo de Sa . 
u1cn11i. sobre 1 6 'lfta t 1111/olo¡¡ia deut.· . _'K'e-t.o ' e c mput d .. · ' a11tuh, 
vameote sobre las . do e los siglos (1800)· " me
(1802) S . pie ras de 1 ' J nue-

. e dice que de'ó ~ plaza de México 

::s, sobre _la Crooologí~ Y ~:n;scnto_s estudios exten-
o~ antiguos mexica uménca Y Gnomóni 

práctica Y una H ' . nos, un tratado de p . ca t' . istona G d erspectiva 
ic1as sobre la Virgen de ;a alupana, relación de no-

CoNsuttAR· B . . uadalupe. 
• · enstá.in· o c1011ario mexi ' sores; Arr6niz· S 

11 
. cano de x8s 

6 
, osa; ]Jfc. 

hco sobre ~t .R . 3-5 ; Humboldt E G • tmo de l, M • 1,sayo p 
onzález Arnao Pa , a uez,a Espa1Ja, trad. cast do-

' ns, 1822, tomo I . e 
1 174, 238. 

JOSE LEZAMA 
. Escritor religioso. 

Nació en el Ob' 
Colegios de Sa iciado ~e Puebla Y estudió 1 

n regono y San Ignacio Obt en os · uvo en. 
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de teolo-. México el grado mayor 
la Universidad de , dice Beristáin, catedrá-

bacia 1816, segun 
gía, Y era io de Puebla. . • 
t ico ,. Rector del Coleg d . dependencia escribió. 

., . d 1 guerra e 10 · 
Con motivo e a . . prenta de Ontive-p (México, 1m Exliorlación t1 la ai 

ros, iSn). 

MARIA DOLORES LOPEZ 

Poetisa. 

á que concurrió al cer
Dama residente en Tebuac n, de Carlos IV. La oda 

tamen en honor de la estatu;ece en los Cantos de l~s 
que entró al concurso apa d ·o D José Mana 

-con . ( 804) y la repro u¡ · ) 
musas 11uxua11as l, Potlisas mexicanas (1893 . 
Vigil en la antolog1a de 

MANUELLOPEZBUENO 

Periodista. 

. dad natal publicó el Jornal 
Veracruzano; en su c1u es del afio de 1805, 

t lgunos mes . 
.de Veracru• duran ~ a . . José Toribio Medina, La ,,,,. 

CoN!\ULTAR: Benstám, 
J,rt11la en Veracru:. 

ANTONIO LÓPEZ MATOSO. 

Escritor político. 

ió en . López Matoso nac 
El Lic. D. Ignacio AnCtonl to. de San lldefonso; por 

, del o egio · d en México¡ fué.alumno . filosofía y licencia o 
la Universidad, bachiller en 
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derecho; abogado y relator de la .\udiencia. Simpati
zó con la insurrección, estuvo complicado en la cons
piración de Abril de 18u y se le tuvo prisionero en 
U lúa hasta 1821. Al consumarse la independencia, 
volvió á ser relator de lo Civil; pero murió poco des
pués, cuando iba á ocupar su nuevo µuesto de juez de 
letras en Veracruz. Según Beristáin, reformó los Es
tatutos del Colegio de Abogados de México (edi
ción en 1808, imprenta de Ontiveros); publicó una 
Exhortación á los habitantes de México sobre la im
portancia de la unión entre espai'ioles europeos y 
americanos (México, imprenta de Arizpe, 1810), una 
traducción del Discurso de D'Aguesseau sobre la dig
nidad de los abogados (México, 1812), y unas Imti
lucionu soón derecho jJIÍÓ/ito, extractos de las obras 
del mismo D' Aguesseau (México, Ontiveros, 1813). 

CONSULTAR: Beristáin (en la M); Osore~; Manuel 
Cruzado, Biúliv¡-r<1fía 1i1rfdieti mexicana¡ Jlfíirtirolv¡-io 
de al¡-unos de lvs primeros i,uur¡-tnlu .. . , 1814, pág. 5. 

JOSÉ MARIA O LÓPEZ TORRES. 
Orador sagrado. 

Presbítero del Obispado de Michoacán. Publicó, 
según Beristáin, un Strmófl jJa,u¡-/rico-moral sobre la 
Virgen de Guadalupe (México, imprenta de Arizpe, 
1810). 

JOSÉ MARÍA MADARIAGA.. 
Poeta. 

Versificador mediano y fecundo; escribe multitud 
de versos en ocasiones solemnes, religiosas y políti
cas. Publicó muchos himnos á favor de los realistas 

29 
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. dencia, eipecialmente en El 
en la guerra de mde~n J Al .A/. y Dama Garay 
Noticioso General. F1rmab~ ; 1fb.:ico 10 de Agosto 

. lo D1ar10 ue .1 ' ( véase, por e¡emp ' 
de 1810). 

MARIA O IG ACIO MADRAZO. 

Poeta. 

. áfi En el Diario dt . . b1ogr cas. l 
No hay de él noticias b de 1806, y bajo e 

h de Octu re . 
1 Jlflxico, con fec ª. 7 Giciona 11/ar.orda, publica e 

anagrama de Nonama I á una mujer que ful aji/au
siguiente agradable So11e o se 11tf11 despreciada por 

. l ¡, ada "-o-r /u-rmosa, Y d1da Y ce e r .I'. 
ser vida: 

, edad luciente Flora es aquella cu} a . 1 
alma fué del abril, copia del c\: o, 

d ªdo cuyo hermoso pe cuyo or ' . t 
1 1 es del onen e. 

equivocó as uc e blandamente 
Fueros impuso á amor, qu h' 1 

1 ho más de ,e o, introdujo en e pee 
si libre del común recelo, . 

y, ca beldad no era accidente. 
creyó que su . despreciada, 

Ya de todos s~ md1ra fado á los sentidos, 
. d horror, sien o en 

sien o d hacer engaños. . . sa en vez e d . 
á quien av1 ' d die es venera ap 

. edad, e na . 
N1 aun por su años divertidos 

nos muestra que 
con que l . po no son años, 
en la cuenta de t1em 
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JUAN LUIS MANEIRO. 

Biógrafo. 

Nacido en Veracruz á 22 de Febrero de 1744. Fué 
alumno, con beca, del Colegio de Sao Ildefonso en 
México; y antes de cumplir quince años entró de je
suita, en el Convento de Tepozotlán. Marchó á Italia 
en 1767, al ser desterrada la Compañía de Jesús. Lo
gró volver solo á México, en 1799, y vivió aquí, ais· 
lado, unos tres años. Murió el 16 de Noviembre de 
1802, y se le enterró en el Convento carmelita de San 
Sebastián. 

Según Beristáin, dejó manuscritos una Vida dt la 
Virgen, en latín, é inscripciones y epigramas en me
moria del Obispo Biempica, de Puebla; publicó un 
Elogio de Antonio León Gama y una Relación de las 
exequias del Arzobispo Núñez de Haro, de México 
(México, 1802). En Italia tradujó al latín la célebre 
y discutida obra del jesuíta chileno Lacunza, La V,
nida del 1lfeslas en gloria y 111a1'tstad, publicada en cas
tellano con el nombre de Josafat Ben-Ezra: la traduc
ción latina corrió manuscrita por Europa ( v. Menén
dez y Pelayo, Historia dt los heterodoxos esj,a11olu, 

tomo II, páginas 409 á 412). Publicó durante su des
tierro (Bolonia, e~ l)Íj,. Lrrlii á Vulpe) tres obras bio
gráficas, en latín: De f!ilis aliquol 111exica11orum alio
rumque qui siv, 11irlule sive lilleris Ílftxici in j)rimis /lo

ruerunt, tres tomos, 1791 (obra que ha servido de 
fuente principal para la biografía de los jesuitas me
xicanos); De vita Antonii Lopmi' Porfil/i (1791); De 
11i/1i Prlri Afali raetrdolis '1Uxicani (1795). Las tres 
existen en la Biblioteca Nacional de México (páginas 
156, 299 y 499 del catálogo de la Novenn división ) ; 
allí se halla también (página 262 del catálogo de la 
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. d obra al parecer . . . ó ) 1 manuscrito e una ' 
Octava d1v1S1 n e . d Maneiro: un cua· 

. no importan~, e . 
inédita, aunque posiciones poéticas en 

ntiene nueve com . 
derno que co á la expulc:ión de los Je-

11 lusivas algunas -
caste ano, a . Italia· varias parecen 

á su permanencia en ' 
suítas y L composiciones son menos 
escritas desde 1767.' as 'fi da es la que se titula 
que medianas; la me¡or vers1 ca 
Soliloquios dt u11a pastora: 

Sonoros ruiseñores 
no cantaban amores, 
no bulliciosa erraba 
y, cual suele, llamaba 
la tórtola afiigida 
su consorte perdida. 

Jilgueros, cardenales, . 
• de mis males tantas veces testigos . . . 

en aquel día os h1c1ste1s? . . 
lqué . d horror ó enmudec1ste1s .... O volasteis e 

Alcé por un momento 
mis moribundos ojos, y al contento 
de \'er aquel mi fino . 
Euralio, tantos ai"ios peregrino, 
el alma conmovida 
á mi sér restituida, 
mutuos tiernos abrazos 
pedí, salté, desfallecí en sus brazos .... 

. autógrafo, pues abunda 
El manuscrito no, parece tiene correcciones. 

en faltas de ortograha Y no . que puso José Ma• 
• ión manuscrita ) 

En una continuac 1,[. ·uwo (México, 1855 
ría Lafragua á El Parnaso Ne:x, 'onal (página 258 del 

• la Biblioteca aci d 
y que existe en ... ó ) se encuentra una e 
catálogo de la Octava d1v1s1. n '. décimas al enviar un 

. · s de Mane1ro. 
esas compos1c1ooe 1790· son menos que 
retrato suyo á sus h~rmanas, el ns poe~ías de Maneiro 

. Esto indica que a . d 
medianas. hablan publica o. 
trao conocidas, si no es que se 
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Co:-.sULTAR: Beristáin; Osores; Sosa¡ Juan N. Ro
dríguez de San Miguel, La Rtfníblica Aft:k:icana rn 
18-16 (aparece allí, junto con una biografía de Manei
ro, un retrato suyo litografiado)¡ Bustamante, Tres 
s1j/os de ,Jflxico, tomo III, 4. 

FRA CISCO MANIA U Y 
TORQUEMADA. 

Crítico literario. 

Hijo del sevillano Francisco Maniau Ortega, Con
tador general de la Renta del Tabaco en México; na
ció probablemente en Jalapa, donde nacieron sus her
manos José Nicolás y Joaquín, y se graduó de doctor, 
no sabemos en qué facultad, en la Universidad de Mé
xico. 

Figuró como censor en el jurado del certamen de 
sainetes abierto en 1806, y formuló su juicio, desfavo
rable á la ánica pieza presentada en el primer plazo 
del certamen, juicio al que se conformaron los otros 
dos censores del jurado y que se publicó en el .Diario 
de Afhico desde 26 de Abril basta 6 de Mayo de 1806. 

Ofrece interés extractar algunos conceptos de este 
extenso juicio, por los cuales se obtendrá alguna no
ción de las ideas críticas entonces reinantes en Méxi
co. Los principios generales en que funda su crítica 
el Dr. Maniau son los Que se tenían por aristotélicos, 
apoyados por los franceses del siglo XVII, pero al co
menzar parece advertirse un eco de las ideas de Dide
rot en cuestión de teatro: 

<La comedia se ba tenido generalmente por un dra
ma que, divirtiendo al hombre, trata de reformarlo por 
medio de la burla. Esta definición le convino bien 


