
l\IANUEL O:\IAÑA. 
Escritor religioso, 

Nacido en Santiago Tianguistengo, pueblo pert~ne
ciente á la Diócesis de México¡ hermano del Obispo 
de Oaxaca Gregorio Omai'ia (t1800)¡ fué rector del Se• 
minario Tridentino, del cual había sido a_lumn_o; doc
tor Y catedrático de teología en la Umver~1dad de 
México¡ cura de Cuernavaca, Y cura Y canónigo ma
gistral de la Catedral Metropolitana. Fué, con el Dr. 
José Patricio Fernández de Oribe (1742-1796), cens_or 
del sermón predicado por Fr. Servando Teresa de M1er 
sobre la Virgen de Guadalupe. 

CONSULTAR: Beristáin; ColeaüJn de documentos .. .. 
de Hernández y Dávalos, tomo III, págs. 80 á I 12. 

IGNACIO ORILLA. 

Orador sagrado. 

Don Ignacio Orilla fué cura párroco de Tepalcate
pec en el partido de Apatzingan. 

Publicó un Sermón de Gracias en la Jura de la Jtm• 
la Central de EsjJafia é Indias (México, Arizpe, 1809). 

CONSULTAR: Beristáin. 

FRAY JOSÉ MARÍA DE ORRU:ÑO 
IRASUST A Y URANGA. 

Orador sagrado, 

Mexicano· predicador, de la Provincia de San Die• 
go (francis~anos descalzos)¡ guardián del Convento 
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de Churubusco. Beristáin le llama «acérrimo enemi:.. 
go de los filósofos modernos y celoso declamador con
tra los revolucionarios de su patria>; dice que publi
có un Sermón jJaneF{rico-moral, pronunciado en la 
Catedral, en la fiesta de desagravios mandada insti
tuir por Felipe V (México, imprenta de Benavente, 
1814): otro Sermón predicado el 2 de Febrero de 1814 
(México, Benavente, 1814)¡ y otro con el título !Pa
ra gué sirven los frailes m el mundol predicado l\l Ca
pítulo provincial de la provincia de San Diego (México,. 
1815): lo reprodujo Hernáodez y Dávalos en el tomo 
\', doc. 179, de la Colección de documentos para /a his
tt1ria de la K'fterra de i11dependmcia. Otro aún, existe 
en la Biblioteca Nacional (pág. 256, Catálogo de 
la Octava división): Oración fiíneóre jJrommciada d 
día 16 de 1Voviemón de 1815 m ti solemne aniver
sario gue de orden de S. Af. se celebra an11alme11/e 
m la Santa I¡-lesia Catedral de J1fl.xico por las almas 
de nuestros di./ulllos militares (México, Benavente, 
1815): es una vehemente diatriba contra la guerra de 
independencia, escrita en vulgar estilo. 

CONSULTAR: Beristáin¡ Pimentel, .. Yovelislas y ora
dores mexicanos, cap. IX. 

MAGDALENO osro. 
Poeta. 

~l P. Magdaleno Andrés Osio (ú Ocio) y Ocampo
nac1ó en Guanajuato el 28 de Noviembre de r746· en 
México fué alumno del Colegio de San lldefonso, des
de 1759¡ entró en la Compailía de Jesús, en el Conven
to de Tepozotlán, en 1;62. Al ser expulsada la Com-
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á Italia donde según Beristáin, 
-pafiía en 1767, pasó . ' ~ena > En México 
<dió sabrosos frutos de literatura a • . I . de 

honor de San gnac10 
había escrito un Potma ~n . ámetros latinos. 
Loyola en quinientos veintiocho ex h de la 

' t n italiano en onor De él se conoce un sone ~ e ublicado 
Virgen de Guadalupe, escntlo en t R:a1 ly d: Diciem
en la Ga1tla de J.flxictJ, sup emen o 
hre de 1805: 

Q lla di Guadalupe imagin bella, ue .. 
lla nel Regno Messico d1p10ta, 

~ t'. ~ di stelle adorna e rai dora • cm_ ' 
modesta e insiero vezzosa Verginella 

•? D' · opia e quella lchi e dessa ma1 ivma c . 
-delta di Dio gran Genitrice. Vtnta . 

t d'amor dal suo bel cuore sp1nta, .ques a , 
11 nel comparir cosl par que fave a: 

Diletti Indiani, di matero~ cuore, 
eccovi il pegno nel rittrato mio, 
opra che al mondo recara stupore. 

lChi a voi lo dice per vostro ben? lo. 
¿ Chi concepl si bel disegno? Am_ore. 
lChi poi col dito le, dipinse? Idd10. 

Sartorio lo tradujo al castellano: 

De Guadalupe aquella imagen bella 
que México venera allá pintada, 
de estrellas Y de rayos adornada, 
modesta y graciosísima doncella, 

lqué imagen es? Divina copia es ella 
de la Madre de Dios, que penetrada 
de un dulce amor' al darse retratatada, 
.estas voces parece que destella: 
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llndios quPridos, ved en este encanto 
la hermosa prenda de un amor materno 
que á todo el orbe llenará de espanto! 

lQuiéo lo asegura así? Mi labio tierno. 
lQuién concibió el diseño? El amor santo. 
lQuién lo pintó des!)ués? El Dios eterno. 

Según el D,a,-io de J.flxico de la misma fecha, el so
neto fué dicho (l improvisado?) por Osio «en el convi
te que el día 12 de Diciembre de 1802 hubo en casa de 
D. Juan de Arrieta en Roma.> 

CONSULTAR: Beristáin¡ Osores. 

JUAN ]OSE DE OTEIZA Y VERTIZ. 

Matemático. 

El Dr. Juan José de Oteiza y Vértiz nació en Fe
brero de 17i7 y murió el 9 de Septiembre de 1810, en 
México. Era hermano del Presbítero D. Joaquín de 
Oteiza y Vértiz, que murió en 1837 siendo canónigo 
magistral de la Catedral Metropolitana. Se dice que 
D. Juan José era, como su hermano, versado en teo
logía; pero su verdadera afición fué por las matemáti
cas y las ciencias físicas . Ayudó á Humboldt en sus 
trabajos geográficos y estadísticos sobre México: el 
sabio menciona los estudios de Oteiza sobre las pirá
mides de Teotihuacán. 

Publicó en el Diario de Aflxüo (B de Noviembre de 
1805) un discurso que pronunció en acto público aet 
Colegio de Minería, en defensa del proyecto de bom
bas del director, Fausto de Elhuyar, contra el dicta
men formulado por el capitá.n de navío Joaquín Za
.rauz, amén de algunos trabajos más breves ( lQ y 20 
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Mayo de 1806). Se dice que dejó escritos ensayos de 
ob;ervaciones físicas. 

CONSULTAR: Sema11aritJ uo111J111ico, 13 de Septitmbre 
de 1810; Humboldt, Ensayo polllico S#Órt la Nun•a Es
paña, trad. de González Arnao, París, 1822, tomo 1, 
358. 

FRANCISCO PALACIOS. 

Poeta. 

Sólo tenemos un dato sobre él: fué compromisario 
de Santa María en las juntas electorales de México en 
Diciembre de 18 c3. 

Escribía, en prosa y en verso, en el Diario de Afl
xico, con las firmas F. P., F. So,'/aca;, y F. Cioslapa. 
Su prosa está á veces bien construida, pero suelen ir 
intercalados en ella versos endecasílabos: 

<Muerte dulce, descanso único de mi desesperada 
existencia, vén, no dilates remisa el gozo, el grande 
gozo que sentirá mi fatigado corazón con tu presencia. 
No imagines me intimide tu palidez, ni tu segur te
rrible y destructora. No, jamás, nunca; yo mismo te 
presentaré el pecho, y me aproximaré tanto á tí que 
sea sin duda helada víctima de tu acierto y mi felici
dad. IAyl Qué negra y espantosa es para mí la tene
brosa noche de mi vida! Parece que nací á ser única
mente el ludibrio y la befa del tiempo y la fortuna .. > 

(Refinada lupoto11dr(a, Diario 20 de Enero de 1808). 
Puede verse también, como muestra curiosa de este 

escritor, la Carta d un enamorado ( Diario, 5 de Abril 
de 181 s) disuadiéndolo del amor. 

Tiene facilidad en el epigrama: 
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Si no voy á visita . ' s1 no tengo cortejo, 
ni salgo con amigos, 
ni voy á los paseos, 
ni toco la guitarra, 
ni canto con despejo 
lserá porque soy santo? 
No, que es DO haber dinE>ro. 

Sabor quevedesco tiene este soneto: 

Verás, amigo, UD burro alivolante 
un buey tocar la flauta dulcemente ' 

1 

correr una tortuga velozmente 
1 

Y puesto á volantín un elefante· 
1 

en requesones vuelto el mar de Atlante 
Y del Guadiana el agua en aguardiente· 
el Ebro, el Duero Y Tajo con corriente' 
de generoso vino de Alicante. 

Verás presente al sol, lucir la luna· 
verás de noche al sol claro Y entero· ' 
verás parar su rueda la fortuna. , 

Estos portentos, sf, verás primero 
que puedas encontrar mujer alguna 
que quiera al hombre falto de dinero. 

(Al amor interesado, Diario, 9 d~ Enero de 1806). 
El soneto parece escrito, más que en Mé . 

EspaH 1 • x1co, en 
a, pues as alusiones que contiene son netamen 

te espaHolas; pero acaso baste suponer que el autor er~ 
espaH_ol. José María Lafragua, en la continuación ma-
nuscrita que puso I P, . Mé . a amaso mexuano publicado en 
p t'~º en 1855, dice Que el soneto es de Frar.cisco 

a ac10s¡ Y, en efecto, lleva la firma F p .' b' • ., s1 1en 
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s tarde (Diado, 7 de Junio de 181~) aparece 
años má d Quidam. Estas confus1one$, por nuevamente, firma o . . 

en el Diario. lo demás, eran comunes la poesla er6-
No carece Palacios de facilidad para 

tica: 

Dime, Corid6n triste, 
lqué tienes? ¿ por qué lloras? 
¿ ué es lo que te atribula? 
q . ? 

lqué es lo que te acongoJa 
lNo me respondes? lCallas? 
¿ Me ves tierno, sollozas, 
y, lleno de amargura, 
al desconsuelo tornas? . 
Tú amas, sí, ya lo advierto 

(Letrilla, Diario, 26 de Julio de r90~): 
En una anacreóntica tiene un curioso giro fam1ltar: 

IQué Baco, ni qué porral 
)Qué Apolo, ni qué cuerno! 
Donde está la hermosura 
del bello nii\o ciego•· · · 

(Diario 17 de Enero de 1807) · 
' · ( de . d blemente un soneto er6ttco 14 Comienza agra a . 

Enero de 1807) con epígrafe de Properc10: 

,Dónde te encuentras, liberta~ perdida? 
l En d6nde estás, sosiego apetec1~0? 
Dulce gozo halagfiei\o ¿ dó te has ,~o, 
que no te encuentra mi alma dolorida? 

D de que á Doris ví, mi triste vida 
es 'd 

dolor y llanto ha s1 o .. • • amargura, 
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FRANCISCO PATIRO. 

Orador sagrado. 

El Presbítero Lic. D. Francisco Patiño, mexicano~ 
fué alumno, y luego maestro de estudiantes y secre
tario del Seminario Tridentino de esta capital¡ cura y 

juez eclesiástico de Coyuca, en la Diócesis de Méxi
co. En r8r8 era, en Tepozotlán, cura y rector del Se
minario, y f ué presentado para el curato de San Agus
tín de las Cuevas (Tlalpan), seg.ín se dice en El No
ticios11 General (30 de Noviembre de 1818). Publicó, 
según Beristá.in, un Sermdn pronunciado cuando la 
jura de Fernando VII, en Acapulco (México, impren
ta de Ontiveros, 1809). 

FRAY PEDRO PABLO PATIRO. 

Escritor religioso. 

Nacido en el actual Estado de Veracruz; francisca
no descalzo; lector de filosofía predicador y vice-co
misario de la Tierra Santa, por el Rey, en la Provin
cia de San Diego (franciscanos de México). Publicó, 
según Beristá.in, una Diurldeidn trllico•lto-filosdfica 
so/Jre la ,o,uervacidn de la santa ima¡-m de Nuulra Si
flora de los A11¡-t!es 9ue u vmera txlramttros de uta 
ciudad de J,ftxico (México, imprenta de Ontiveros, 
1801: existe en la Biblioteca Nacional, Novena divi
sión, pág. 303)1 y varios A,1alfios, Ca,-/illas ó Direc
torios del re10 para los franciscanos descalzos de Mé
xico, con notas. El mismo bibliógrafo dice que Pati-
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. los Con\'entos fran-fto dejó diversos manuscritos en 
. de Tacuba•·a Y Churubusco. cisca nos J 

CONSULTAR: Beristáin. 

JUAN AZARIO PEIMBERT Y 
HER A TDEZ. 

Político. 

. del Colegio de San llde-
Nacido en Mé;1c~~t::i~:ncias de México y Guada• 

fonso¡ Abogado e . . s de la canongia peni• . . t al '- opos1c1one 
la1ara¡ asisten e re s· patiz6 con la c d ¡ de Durango. 1m 
tenciaria de la atP ra 1 nsp'1radores de Abril de 
. .6 dice que osco . 
msurrecc1 n Y se el puesto de m1• 
1811 le tenían se_aal~do par~ ~~~~;rno independiente 
nistro de la Aud1enc~: :\edoi'la Margarita Peimbert 
que se proye~taba. Junio¡ de 1812, y depositada en la 
fué aprehe~d1da e~ Primo de Rivera, por sospechas 
casa del ~1c. _Manan~ s insurgentes: la sei'iorita Peim• 
de comunicac16n con o t 'do correspon• 

• d e haber sos eni 
bert, en realtda ' paree . 'ménez con quien se 
dencia con el insurgente Lic. ~1e mue~to en la guerra 
babia pensado ca.;arla¡ mb tar_ • . 1 L ' José 

. t o matrimonio con e ic. 
su primer novio, con raJ b nd'1dos como sos• 

• • 0 de los apre e 
Ignacio Espinosa •. un d J nio de 1812 y mis 

cbosos en el mismo mes e u . Bus· 
pe d b . la República, ministro del presidente tar e, a10 

tamante, en i 83o. . · oyectos 
El Licenciado Peimbert discurrió vano~ pr 

. ráctica de cuyo éxito sabemos 
de utilidad social Y P ' bl '6 en su pro• 
poco: la Acadt111ia dt ulloras que est~ e~1Dr Osores; 

. , duró unos dos aftos, segun e . 
pia casa ) . . Este pro••ecto, que 

• • 10 tft nolwas, J 
y el As1t11lo me.-cua, . é Iturrigarar, 
f ué aprobado por los Virreyes Marquma . 
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aunque la Juntn Superior de Real Hacienda no quiso 
acordarle la subvención necesaria para que llegara á 
hacerse efectivo, tenía el carácter de agencia de colo
caciones á la vez que de empresa periodística: la em
presa anunciaría ventas, alquileres, solicitudes de em
pleados y de empleos particulares, estado del tiempo, 
recetas médicas, estadística de entierros y bautismos, 
direcciones de profesionales, y, en suma, cuantas no
ticias pudieran convenir á las necesidades del público. 
El proyecto se publicó en suplemento á la Ga:ela de 
,Jfl.Tico, el II de Febrero de 1803: el Asunto se esta
bleció con recursos particulares tn Mayo del mismo 
aao, y duró algún tiempo, según se colige del pros
pecto del Diario, impreso en Septiembre de 1805. 

Peimbert murió en 1827, siendo oidor de la Audien
cia del Estado de l.\Iéxico. Osores dice que publicó 
tres obras: Afodo dt ttJ11str11ir /ritntts uondmicas para 
s11rt1i11ie11to del p1í6/t'rt, ton li111pitza,- .Noticia, d 111odo/á
c,/ 1ft ltntrla m ,lflt·ito, sobrt amas dt luht, triatf,JS do
m/Jticos, tic,,- proyecto de la Atadtmia dt Stt1oras. To
do parece indicar que los dos primeros trabajos no son 
otra cosa que el prospecto del Asiento de notu,as, el 
cual no cita Osores por su nombre. 

CONSULTAR: Osores; Afarlirolorio dt a/j"1111,,s dt los 
Jr1111eros insurrtnlts.. . . publicado por Bustamante, 
184r; Bustamante, Trts sirios dt 1'fl\-ico, III, 203¡ 
Alamáo, Historia dt Aflxico, Ill, 148. 

JOSÉ PE A CAMPUZANO. 

Orador sagrado. 

Doctor en teología y cah6nigo magistral de la Ca
tedral de Micboacán. Publicó, según Beristáio, una 
Oraaon J1í11e/Jn, en latín, en memoria de Fray Anto-

Ji 
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. . o de Micboacáo, pronuncia-
nio de San 11,guel, Ob1sp d r d-boy Morelia-(Mé
da en la Catedral de Valla o ' 
xico, 1805) · . . 

CONSULTAR: Benstátn. 

JOSE PEREDO y GALLEGOS. 

Escritor religioso. 

. Peredo y Gallegos nació é J quin Antonio . d d 
Jos oa en Tiripitio, obispa o . e 

Por los ai'ios de 1733 . ión en el Coleg10 
F é 1 mno de opos1c 

Micboacán. u a u ·co· doctor en teología Y de-
de Sao Ildefonso d_e Méxd, ' t capital· calificador de 

U . s1dad e es a ' M cano de la niver . . del Sagrario de la e-
.. '6 . ura prop,etano l 

)a Ioqu1s1c1 n, e -6 para retirarse a 
b ficio que renunc1 

tropolitana, ene . N . F é según Osores, va• 
Oratorio de San Felipe ( end.. u q' ue tenía una de las 

d ha lectura se ice . ) 
rón e mue d t' cu lares en su tiempo y 
más ricas bibliotecas e par i 'blico en la Univer-

d r'a (en un acto pu . 
de gran e_ memo , uatro libros de las lnslllu• 
sidad recitó d_e. coro l~:u:ió en su Oratorio el día 19 

dorus de J ust101ano) p bl' 6 un Sermón Je /ionras del 
de Marzo de 1813. u ,c Discurso dormdlico so-c de de Gálvez Y un 

8 
) 

Virrey oo . . (México, Ontiveros, 1 12 • 
bre la potestad ulmdstua 

CONSULTAR: Beristáin; Osores. 

FERNANDO PEREZ MARA~ON 

Político. 

6 gua• Pérez Marai'i n era 
El Licenciado Fernando 1 • de San Ildefonso, 

f é 1 no del Co eg10 . . . 
najuateose¡ u a um Real Audiencia, con e¡erc1c10 
en México¡ abogado de la 

aquí y en su ciudad natal; regidor <le ésta hasta alcan
zar el decanato; alférez de la provincia, y luego inten
dente (nombramiento, éste último, que no acept6 de 
Hidalgo y sí de Calleja, en Noviembre de 1810). Con
tinuó en ese puesto, según parece, basta la consuma
ción de la independencia. Después de ésta, fué, en la 
misma Guaoajuato, jefe ~uperior político; y por fin, 
bajo el imperio de Iturbide, ministro del Supremo 
Tribunal de Justicia. Se cree que haya muerto poco 
después. 

Beristáin lo incluye entre los escritores por ser au
tor de la Vinduación del Ayuntamiento de Guanajuato 
sobre la toma de la Albóndiga de Granaditas (Méxi
co, imprenta de Ontiveros, 18n). 

CONSULTAR: Beristáin (en la M); Osores; Alamán, 
Historia de Aflxico, I, 415¡ II, 64; Mier, Historia de 

la revolución de Nueva Es¡,a,1a, I, 335, 353¡ Busta
mante, Cuadro histórico, I, 471 103¡ Colección de docu-
11ttnlos para la historia de la lft1trra de indtjJtndmcia, de 
J. E. Hernáodez y Dávalos, tomo II, doc. 243. 

ANTO IO JOAQUIN PEREZ 
MARTINEZ. 

Orador sagrado y político. 

El Ilmo. y Rvmo. Sr. Dr. don Antonio Joaquín Pé
rez y Martí nez Robles nació en Puebla el 13 de Mayo de 
1173. Estudió en los colegios de San Luis y San Ig
nacio y Carolino. En éste fué catedrático de teología 
moral. Fué vice-rector del Seminario, secretario del 
Ilmo. Biempica, cura de Puebla, prebendado y canó
nigo magistral de esa Catedral. En 1810 fué electo di
putado á las Cortes espai'folas, de las que fué presiden
te. Cuenta el Conde de Toreno que cuando Fernando 



916 

( 8 ) en la noche del 10 al u 
VII disolvió las corte_s .;rot: t'antos arrestos, el general 
de May_o, ~n que se h1c~f rtínez de orden del Rey para 
Eguía intimó á. Pérez a 1 disueltas las Cortes, 
que, como presidente, d~;:::.r:un se sospecha que lo 
y no opuso éste reparo a . erdo anteriormente 

1 ntad y por acu 
hizo de buena vo u 1 d mento núm. 4 del apén-
tomado. Consta ésto en e ~u d. Vb:ico de Alamá.n. 

IV de la Jfulorta t .. . d 
dice al tomo ó á. tarde la representación e 
Pérez, ademb, fir)m prr_' s tel sin embargo, dice que 
los 69 (/os Persas . imen"' , • ·a en las Cortes de Cá.-

" .Jº mtnlt ,1 su l'a rt 
nprtst11lv ,11rna dº . b e de ese mismo año 

o el 19 de ic1em r 1 
diz. Mas co_m Puebla, sustituyendo á. Gonzá. ez 
obtuvo la mitra de . las sospechas 

. rto el año anterior, 
del Camp1llo, mue f d d s Consagrósele en Ma-. , má.s un a a . 
parecieron aun ó á. Puebla justamente 

l\f de 1815 y entr 
drid en arzo E Abril de 1821 el coro-

d 1 ·guiente ai'lo. n . á. 
en Marzo e si . E , debía conducirle • d Francisco guia 

1 nel realisla on C t de España pero e 
Madrid por orden de la~ á. odr eses Se adhirió• después, 

· "d"ó amotln n ° · 
pueblo lo imp1 i la fué miembro de la Ju~-
el obispo, al plan de lgRua Y_ Murió en 26 de Abnl 

. . l ,. de la egenc1a. 
ta Prov1s1ona J , • relado de la República, pues 
de 1829, siendo el un1co p tes y los pococ; obispos 
muchas sedes estaban h ~:cal: nombró caballero de la 
estaban ausentes. Itur I e 

Orden de Guadalupe. (~) 1.· demá.s de las pastora-
b cita Benst,,n, a . . 

De su_s o ras . s á. nombre del obispo B1emp1-
les Y edictos publicado n Strmdn moral implorando 
ca, Y los propios suyos, u ricias impreso en Puebla 

. 'd d de las armas espa . r' 
la fehc1 a f . (1794), una oraaon .1 u-
por el Stminario Pala ox1lanoC tedrat' de Puebla á la 

unció en a a . 
,ubre que pron . 'mprimió en Madrid por 
muerte de Biemp1ca y que se , 

. d bio raffas mexicanas no se 
( t) Es extral!o que en lod hb~:un~ de glot primeros diputados 

tn.:nentre una verdade':ti 1!. o~lvo do Ramos Ariipe; las pocas 
mr.xicaoos, Cort~• esp i° 
que hay soo muy incomp etas. 
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Jbarra (1804). En la Biblioteca Nacional (Cau.logo de 
la 9~ División, pág. 38;) hay un J)iuurso suyo dirigido 
á los electores de provincia en la Catedral de Puebla 
el 1; de Septiembre de 1820¡ y la Co11slil11ritf11 tltl ,Va

tto11c1I y PD1tlilioo Sr,,,tn,1no Pala/oJ:iano dt Puebla, 
sa11ci(l11ada pur su atlual prdado ti limo. Sr. donA11lomo 
/Mqu/11 Pire: ,lfarlftu1, impresa en Puebla, por More
no hnos., 1826 (Catálogo de la 9ª División, pág. 388). 

Pimentel cita además los panegíricos de la Virgen 
de Guadalupe (1808)1 Santa Catalina (Puebla, 1819), 
San .\R"ustín ( Puebla, 1817), San Felipe Neri (leído 
en ti Oratorio de Puebla el 31 de Mayo de 1819; Ca
tálogo del Segundo suplemento, pág. 200, Biblioteca 
Nacionai) y Santa Clara (Puebla, 1819) ¡ y también 
una E.lhorl1Uióll jalriólko-sarr11,fa relativa á. la guerra 
con los franceses (Puebla, 1810), un discurso en la pro
clamación y jura de la independencia ( 1821) y otro en 
la coronación de Iturbide en la Catedral de México 
(21 de Julio de 1822, impreso en Puebla en 1822) . 

COYSULTAJl: Beristáin; Conde de Toreno, Historia 
tltl lev11nlamitnlu, perra y rtvol11dón dt Espa,1a, edi
ción Rivadeneyra, pág. 522; Joaquín Lorenzo Villa
nueva, Vtifa lilerari,1, Londres, 1825, tomo Il, 27, 28, 
¡, 91, 92, 93, 100 á.103, 106, 107, rr2, u8, 251; Her-

• nández y Dávalos, Coludón tft doc11mt11/os Jara la Gue

rra lt lndtpendt11aa dt .lflxito, tomo VI, núms. :,03 y 
sot; Alamán, Historia de Jlfl:mo, III, págs. 15, 52, 96¡ 
IV, págs. 139, 394, 441 y siguientes, }, en el apéndi
ce, documento número 4¡ Pi mente!, Nol'tlislas y Ora-
1/i1ru .llt:i;ic,wos, capítulo IX . 

A TO IO PEREZ VELASCO 
Poeta. 

Fué amigo de infancia de Navnrrete, y declara 
( Diario dt .lflxko, 15 de .Febrero de 1806) que se de-



dicó á la poesía siguiendo el ejemplo del delicado poe
ta michoacano. Efectivamente, le imita y aun le co
pia ( Diario, 16 de Febrero de 1806). Declara también 
haberse <dedicado después á estudios más serios>. El 
mismo Diario anuncia (29 de Mayo) que en los días 
30 y 31 de Mayo y 7 de Junio de 1806 iba á pre
sentarse en acto público en la Universidad para gra
duarse de médico: debía en esas ocasiones decir un 
discurso sobre la doctrina de Boerbaave, sobre la de 
Cu\len y sobre la de Browo, discurrir y discutir sobre 
el \'Ómito negro, sobre himenología, sobre obstetricia, 
sobre la física de Para, la teoría eléctrica de Franklin, 
la térmica de Lavoisier, y sobre el galvanismo según 

las experiencias de Humboldt. 
Acaso era pariente de otros dos Pérez Ve !ascos que 

cita Beristáin, uno el Presbítero Andrés, escritor reli
gioso (años de 176i¡ y 66), y otro el médico quereta
no Francisco, agregado á la Expedición científica di
rigida por Sessé y de quien el bibliógrafo decía con
servar manuscrito un poema á la Inmaculada Concep-

ción. 
Antonio Pérez Velasco, que en el Diario de .llftxico 

se firma A11tpeve, no vuela alto como poeta. Hay, sin 
embargo, pasajes bien versificados en su Canto á la 
Concepción de María ( Diario, 6 de Diciembre de ' 

1815) : 

La ciudad del Señor, cuyos cimientos 
formó su Autor sobre los montes santos, 
siendo de todos los merecimi,.ntos 
sus firmes fundamentos sacrosantos .. .. 

Dios la llena de gracia y de pureza 
como azucena cándida entre espinas .... 

Es la fuente cerrada 
donde está nuestra dicha vinculada . . .. 
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Es el jardín cerrado 
abierto sólo para Dios su amado .... 

En prosa escribe, sobre la enseñ 
na Y sobre la agricultura en Méxi an~~ ~e !ª medici
de Octubre de r8o~ 3 d F b co zano, r5 Y 3r 

8 
:> • e e rero 2 y d ,.,.. 

I y 19 de Abril ,, 2 d ~r ' 3 e niarzo, 
; 1 e n ayo de 1806.) 

JUAN PICAZO y TIMMERMANN. 

Pedagogo. 

Aunque Beristáin o • . Y sores dicen que el doct p· ~:~:o T~:m~:::~ n::ió ;n ASadn LduisbPotosí, :t c;: 
f . n ra e a comprob d 

que ué originario de Sa M. 1 ª 0 

latín con don Andrés d ºR. igue Allende. Aprendió 
e taño en Méxi t 1 , 

en San Ildefonso En est . co, Y eo og1a 
de latinidad y f é e mismo Colegio dió cátedra 

en '. _u rector en el de San Juan de Letrán 
Y el Sem10ano Correccional de Tepozotlán I t . 
namente desempeñó el curato de Tlalnepantla. / e~,6-
una capellanía á be fi . d . un 
Ildefon T ne c1_0 e los seminaristas de San 

so. uvo en México un C l . ó 
ticular donde f é 

1 
' 

0 eg,o estuditJ par-

p bl
. ó u a umno Anastasio de Ocboa. 

u 1c las dos ob · · útil . ras s1gu1entes: Preceptos breves 
:a ( es ~ara_ las fmmeras clases de la Gramática lati

Méx1co, imprenta de Ontiveros 1802)· Y p t p~ra _las últimas clases de la Gramá;ica { ec~jJ-
Méx1co, imprenta de Ontiveros, 1803). atina 

CONSULTAR: Beristáin; Osores. 
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JOSE PICHARDO. 
Orador sagrado. 

acido en Cuernavaca, el año de 1748; fué alumno 
y después catedrático de latín y de filosofía en el Co
legio de San Juan de Letrán, en México¡ ca~ellán del 
Hospicio de Pobres y presbítero del Or~tor~o de s.ªº 
Felipe eri durante veintitrés años. Benstám. lo pin
ta como hombre <de estudio incansable, de instruc
ción sólida, varia y amena, de ingenio varonil, de crí
tica acérrima, y de memoria prodigiosa>; dice que 
llegó á reunir una biblioteca de seis mil volúmenes, 
conoció el griego, el hebreo, y varias lenguas viv~s .de 
los aborígenes mexicanos. De 1808 á 1812 ;~cnb~ó, 
por encargo del gobierno virreinal, ~~ extens1s1mo ID• 

forme sobre los límites de la Lu1s1ana y de Texas. 
Publicó un Elor,'o de San Felipe .Nm' (México, im
prenta de Ontiveros, 1803) y de!ó manuscrito.s un.a 
Vida de Sall Felipe de Jes1ís, una inconclusa Jíutona 
de /a Virrm de los Remedios, y muchos sermones Y 

opúsculos. 
Era además, anticuario y, según Humboldt, <muy 

versado en la historia de su patria>, especialmente en 
antigüedades aztecas. . 

CONSULTAR: Beristáin; Humboldt, Ensayo j,o/lluo 
sobre la Nueva Espafla, trad. González Arnao, París, 

18221 tomo I, 327,355. 

JOSE MARIA O PO CE DE LEON. 
Orador sagrado. 

r acido en Oaxaca; estudió en el Convento francis· 
cano de Tehuacán y en el de Puebla, así como en el 
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Seminari.o Palafoxiano, donde llegó á ser catedrático 
d~ ~etónca Y de historia y disciplina eclesiás'ticas. 
ViSttó la beca del Colegio Teo-jurista de San Pabl0¡ 
de Puebla¡ fué cura párroco Y juez eclesiástico en 
Amozoc, Tepango, Teziutlán Y Coyomeápan¡ se gra
d~ó de Maestro en teología de la Universidad de ;\fé. 
x1co, y ganó en oposición la canonjía magistral de la 
Cated~al de Oaxaca, donde llegó á tesorero Y chan
tre, siendo además rector del Seminario de Santa 
Cru~, regente de estudios y catedrático de teología. 
Hacia el fi~ de _su vida pasó á Puebla como preben
dado, Y munó all1 en 1814. Publicó, según Beristáin, 
un Sermón moral de dedicació11 (Mexico, 1804) , un 
Sermón de roe-ativa por Pío VII (México, 1809), un 
Sermón para la Epifanía, predicado en Oaxaca (Gua
temala, 1809), Sermón de e-radas por los triunfos de 
!as armas españolas contra los franceses (México, 
imprenta de Ontiveros, 1809), El e-mio de la j,a:, can
to en elogio del Obispo de Puebla Campillo (Puebla 
1812), Y Oda en elogio del Conde de Castroterreño

1 

comandante del ejército realista en el Sur de Méxic~ 
(México, 1813). · 

CONSULTAR: Beristáio. 

JOSE MATIAS QUINTANA. 

Escritor político. 

~on José Matías Quintana, padre de D. Andrés 
Quintana Roo, nació en Mérida el 24 de Febrero de 
1,767, Y fué hijo de D. Gregorio Quintana y Doiia Mar
tina del Campo y León. 

Aunque no hizo estudios universitarios, sino que 
concluída su educación primera, se dedicó al comercio; 
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-en el cual llegó á adquirir buena posición, f ué siempre 
hombre de aficiones intelectuales. En 1813 fundó, en 
Mérida, un periódico que duró alrededor de un año, 
con el tit0 lo de Clamores dt la fidelidad americana ó 

fra¡-mmlos para lii /1isloria, según D. Francisco Sosa. 
Se hizo sospechoso al gobierno, tal vez á causa de su 
periódico, y en 1814 se le envió preso á San Juan de 
Ulúa. Consumada la independencia, fué diputado á. la 
Legislatura del Estado de Yucatán y, en 1827, dipu
tado al Congreso Nacional. Murió en México el 30 de 

Marzo de 1841. 
Sus producciones, fuera de los artículos de periódi-

co (entre los cuales se cita El facobi11is1110 tn /lfl:rico, 

dedicado á Santa Anna), se reducen á un solo libro de 
carácter religioso, /lftdilado,us, del cual, según el Sr. 
Sosa, hay tres ediciones, hechas dos en Yucatá.n y 

una en México, en 1810. 
CONSULTAR: Francisco Sosa, Jftxica11os dislin¡-uidos; 

Zavala, Ensayo l1islórico, I, 123; II, 27, 332. 

RAMO QUI TANA DEL AZEBO. 

Poeta. 

Miembro de la Arcadia de México, donde se llam.6 
Damdas; en el Diario dt Jflxito escribía, en prosa y 
en verso, con diversas firmas: Analnik, Ztoba, Ztobá· 

-del, /¡fr. N oa, /lf. N oar, El S011ámbulo, El Tfo Caran• 

do, y A. del Q. R.: estas últimas iniciales son las suyas 
invertidas, y no las de Andrés Quintana Roo, que s6• 
lo aparecen en 1810 (dos veces), cuando tenía éste 
veinte años. Fué amigo del ilustre centro-americano 
Antonio José de Irisarri, á. quien dedica unos versos 
de despedida (Diario, 15 de Diciembre de 1806). Pu• 
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blic6 en folleto la oda A/ 
~l Dtuad" (Mé . . r11mplt'11flos dt Ftr11ando VII 

Q 
. x1co, imprenta de Arizpe 1808) 

uintana del Azeho vale . ' . 
mayoría de poéticamente más que la 

sus comµañeros d I D. . 
los verdaderos poetas N e ,ano, exceptuados 

,-1 avarrete O h S 
de Tagle. Junto á Barazábal ' c oa Y ánchez 
realmente poeta· ,, tod , Y á Barquera, parece 

, , J av1a está po • 
Mana Lacunza Y de R d , r encima de Juan 

. o riguez del C fil S . 
ficac16n es bien ent d as I o. u vers1-

ona a Y su exp º6 . pureza· se ad · · resi n tiene cierta , vierte en él á un ¡ 
sonoros de la lengua c t 11 ecto~ de los poetas má.s 

as e ana. Sm emb 
gra sostener el vuelo poético ' argo, no lo-
se de las suyas una , ' } no puede entresacar-
logía. poes1a completa, digna de anto-

Hay muchos pasajes en sus c . . 
rían suponer tomados . 1 d ompos1c1ones que ha-

. ' a1s a amente á 
penor, Así de la oda sáfi L ' un poeta su-

ca a ruurrección dtl Stflor: 

Al Báratro profundo derrocado 
va el ángel de las sombras, Y á su orgullo 
da el San_to vencedor entre cadenas 

térmmo oscuro ...... 

. D~lcísonas las arpas de oro suenan 
s1gu1endo los acentos con que el triunfo 
celebran ante el trono innumerables 

ángeles puros .... 

( Diario de /,fb:ico, 29 de Marzo de 1807 ). 

De la oda A un ami¡-o: 

Concéda~e á mi voz en este día 
cantar, amigo, tu natal dichoso, 
Y en métrica armonía, 
el dulce s6n de mi rabel gracioso 
hacer que suen . ' en por el vago viento 
Jos ecos de mi gozo Y mi contento 

(Diario, 18 de Julio d·~ ~~07). 


